
f :.1' ..- : . 

Estudio Sobre Leyes y Polfticas En America Central
 

ICAITI-ROCAP No. 596-0080
 

P.ROVECTO DEcLEflA Y FUENTES ALTERNAS1 DE ENERGIA 

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE INVESTIGACION,

Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL
 

(ICA 17 1
 



Estudlo Sobre Leyes y Polfticas En Amirlca Central 

ICAITI-ROCAP No. 596-0089
 

PROYECTO DE*LENlA Y FUENTES ALTERNAS DE ENERGIA
 

I19R-q 



CONTENIDO
 

INTRODUCCION 

RESUMEN 

1. ANTECEDENTES 

2. OBJETIVOS 

2.1' OBJETIVO GENERAL. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

3 METODOLOGIA 

4 ESTUDIO POR PAISES 

4.1 GUATEMALA 

4.1.1 LERA 

4.1.1.1 Descripcibn forestal del paif 

El altiplano occidental. 
El Departarnento del Peten 
La regl6n del Pacffico 
La regibn oriental 

4.1.1.2 lnstituciones forestales del Gobiemo. 

4.1.1.3 Polfticas y iegislacibn forestaleL 

Bases de la pol itica forestal, 
Bases de Iapol itica para produori6n y use de lefla. 
Ley Forestal. Disposiciones que afectan Iaproduccibn, el corte yel use de la lefla. 
Ley Forestal. Incentivos Forestales. 
Leyes y disposiciones adicionales que se relacionan con la produccl6n yel uso de lemla. 
Comentarios sobre las leyes y dispos;ciones adicionales. 
Disposiciones legafes atinentes al tipo de propietario de las tierras forestales. 
Disposiciones legales sobre la extraccion y el transporte forestales. 

4.1.1,4 Conclusione: sabre Inlegislacibn y remltados obtenidos. 

Conclusiones sobre la legislacion forestal. 
Resultados de la aplicacion de incentivos fiscales. 

4.1.1.5 Anflisia de las licencias otorgadas 

4,1.1,6 Medidas tomadass y acciones realizadas para promover Iaproducci6n de lefI. 

-Ir



4.1.L6 Medidu tornadas y acciones realizadu par promover Iaprodcci6n de lefila. 

Planificaclin.
 
Bosques artificlales para lefia en viaexperimental.
 
Estudio de especies para leMfa
 

4.1,7 Criditos otorgados al subsector forestal. 

4.1.8 Consderaciones previas paya la formulaci6n do la directrices do Is politica pare lefts. 

4.1.9 Importancia de I lella como fuente energ~t&. 

4.1.10 Usos actual y potencial de la tierra en Guatemala. 

4.M1.11 Estimacion de las neceidades de materia prima forestal 

Consumo de madera como combustible
 
Consumo de madera para fines industriales.
 

4.1. 1.12 Las politicas nacionaes vigentes parael sectorenergia 

Pol iticas del subsector electricidad.
 
Pol iticas del subsector petroleo
 
Comentarios. 

4.1.2 FUENTES ALTERNAS DE ENERGIA, 

4.1.21 Situacibn general 

4,1,2.2 Instituciones y legislaci6n vinculadas con las fuentes altemas de energia. 

4,.12,3 Investigaciones sobre produccibn y uso do energia no convencional. 



4.2 EL SALVADOR 

4.2.1 LERA 

4.2.1.1 Descripci6n forestal del psis 

4.2.1.2 Instituciones forestales del Gobiemo. 

4.2.1.3 Politicas y legialac6n forestales. 

La Ley Forestal. 
Bases de Ia politica forestal. 
Bases do Ia polftica para prcduccl6n y uso do lefla. 
Ley Forestal. Disposiclones que afectan la prod'uccl6n, el 
Ley Forestal. Incentivos forestales. 

corte y el uso de Is lofla. 

Disposiciones legales atinentes al tipo de propletarlo de las tierras 
Disposiclones legales sobre la extraccl6n y el transporte forestales. 

forestales. 

4.2.1.4 Conclusiones sobre Ia legiiaci6n y n.ultados obtenidos. 

Conclusiones sobre Ia leglslaci6n forestal. 
Fesultados do la apllcaci6n de Incentivos forestales. 

4.2.1.5 Anilisis de las licencias otorgadas. 

4.2.1.6 Medida tomadas y acciones realizadas para promover Ia producci6n do lefia, 

Planificacl6n. 
Reforestaci6n. 

4.2.1.7. Financiamaento para plantaciones forestales. 

4.2.1.8 Financiamiento pars constnzcci6n de estufas mejoradu. 

4.2.1.9 Las politicas nacionales vigentes en el sector energia. 

4.2.2 FUENTES ALTERNAS DE ENERGIA 

4.2.2.1 Situaci6n general 

4.2.2.2 Instituciones y legiulaei6n vinculadas con las fuentes altemas do energia. 

4.2.2.3 Investigaciones sabre producci6n y usa do energia no convencional. 

Blogis 
Energla solar. 
Energia e6llca. 

-3



4.3 HONDURAS 

4.3.1 LENA 

4.3.1.1 Descripci6n forestal del pals. 

Bosques de especies latifolladas
 
Bosques de con(feras.
 

4.3.1.2 lnstituciones forestales del Gobiemo. 

4.3.1.3 Politicas y legiuacion forestues. 

Bases do lapolitica forestal.
 
Ley Forestal. DIsposiclones que afectan [a produccl6n, ol corte y ol uso do lalefla.
 
Incentivos forestales.
 
Dispomiclones legales atinentes al tipo do propletarlo de las tierras forestales.
 
Disposiciones legales sobre Ia extracci6n y eltransporte forestales.
 

4.3.1.4 Medidas tomadas y acciones realizadas para promover Is producci6n do bIa. 

Bosques artificiales 

4.3.1o5 Financiamiento pars plantaciones forestales 

4.3.1.6 Importancia de In lefta como fuente energitica. 

4.3.1.7 Edimaci6n de lbs necesidades de materia prima forestal. 

4.3.1.8 Las politicas nacionales vigentes pars elsector energia. 

4.3.2 FUENTES ALTERNAS DE ENERGIA 

4.3.2.1 Situaci6n general 

4.3.2.2 lnstituciones y legideci6n vinculadas con ha fuentes alternas de energia. 

Instituclones
 
Legislacl6n.
 

4.3.2.3 Invesiaciones sobre producci6n y uso-de energia no convencional. 

-4-. 



4.4 COSTA RiCA 

4,4A LENA 

4.4.1.1 Dewcripion fozestal del paib, 

4.4.L2 Instituciones forestales del Gobie.gu, 

4.4.1.3 Poluticas y legislaci6n forestales, 

Bases de la poli;tca forestal. 
Bases de la poi'tca para produccl6n y uso 
Disposiciones que afectan la produccl6n, el 
incentivos foiestales. 

de lefla.
 
corte y el uso de la lefia.
 

Disposiciones legales atinentes al tipo de propletarlo de las tierras forestales. 
Disposiciones legales sobre la extracci6n y el transporte forestales. 

4.4.1.4 Conclubionet wobre la legidacibn y resultados obtenidos. 

Conclusiones sobie ia legisiacion forestal. 
Resultado do la apicacion de incentivos. 

4.41.5 Analisis de las licencias otorgadas, 

4.4.1.6 Medidas tomadas y acciones zealizadas para promover In producci6n de lefti. 

Planificacion y estudios. 
Bosques artificiales. 
Extension forestal y asistencia t~cnica. 
Direccion y manejo de viveros forestales regulares. 
Direcci6n y manejo de viveros escolares y do Instituciones do beneficencla. 
Paicelas experimentales. 
Proyectos de oeforestaci6n del ICE. 

4.41.7 Financianiento para el subsector forestal. 

4.41.8 Las politicas nacionales vigentes parn el sector energfa. 

4.42 FUENTES ALTERNAS DE ENERGIA. 

44.,1 Situacion general 

4.4.2.2 Instituciones y legidacion vinculadas con las fuentes altenmas de energfa. 

Ley de elaboraco6n do licores. 
Ley de creacion del ICE. 
Ley general do salud. 
Ley do propiedad intelectual. 

4.4.2.3 lnvestigaciones sobre produccion y uso do energia no convencional. 

4°4,2.4 Acciones para promover el uso de fuentes altemas do energia. 
Univetsidad de Costa Rica. 
Instituto lecnologico de Costa Rica. 
Otras instituciones. 



4.5' PANAMA 

4.5.1 LENA
 

4.5.1.1' Descripci6n forestal del paim.
 

4.5.1.2 Instituciones forestales del Gobiemo 

4.5.1.3 Politicas y legisaci6n forestales. 

Bases de Iapolftica forestal.
 
Bases de Inpolitica para producci6n yuso de leflia.
 
Ley Forestal. Disposiciones que afectan Iaproducci6n, el corte y el uso de Ia lefla.
 
Ley Forestal. Incentivos forestales.
 
Leyes y disposiciones adicionales que se relaclonan con Iaproduccl6n y el uso do Ialefla. 
Disposiciones legales atinentes al tipo c' propietarlo de las tierras forestales. 
Disposiciones legales sobre Iaextracci6n yel transporte forestales. 

4.5.1.4 Conclusiones sobre Ialegidaci6n y resultados obtenidos. 

Conclusiones sobre la legisiacion forestal.
 
Resultado de la aplicaci6n de incentivos forestales.
 

4.5.1.5 Anilisis de las licencias otorgadas. 

4.5.1.6 Medidas tomadas y acciones realizadas parapromover Inproducei6n do left. 

4.5.2 FUENTES ALTERNAS DE ENERGIA 

4.5.2.1 Situaci6n general. 

4.5.2.2 Instituciones y legisla:i6n vinculadas con las fuentes altemas de energia. 

4.5.2.3 Investigaciones Fobre producci6n y uso do energia no convencional. 

Instituto de Recursos Hldrdulicos y Electrificaci6n.
 
Direccl6n de Recursos Naturales Renovables.
 
Grupo de Tecnologla Apropiada.
 

-6



S. ' POLITICAS SOBRE LEnA Y FUENTES ALTERNAS DE ENERGIA 

5.1 POLITICAS SOBRE LEWA
 

5.1.1- OBJETIVOS DEL FOMENTO DE BOSQUES DE LENA
 

5.1.1.1 Generalidades
 

5.1.1.2 La recuperaci6n de cuencas y su relaci6n con el futuro abastecimiento de lefla y do energua elitrica
 

5.1.1.3 Fomento de boaques de lefla comunalesy privados, y aprovechamiento de bosques industriales.
 

5.1.1.4 Repoblaci6n con especies de ripido crecimiento en ireas on condiciones criticas.
 

5.1.2 APLICACION DE LAS POLITICAS DE LERA EN LA LEGISLACION.
 

5.1.2.1 Generalidades
 

5.1.2.2 Disposiciones generales.
 

5.1.2.3 Estadistica y comercio.
 

5.1.2.4 Aprovechamiento forestal
 

5.1.2.5 Categorias do bosques
 

5.1.2.6 Transporte do madera
 

5.1.2.7 Reforestaci6n
 

5.1.2.8 Incentivos econ6micos y/o fiscales
 

5.1.2.9 Rigimen impositivo.
 

5.1.3 OTRAS POLITICAS VINCULADAS CON EL FOMENTO Y USO DE LA LENA
 

5.1.3.1 Fomento de Iaagmsilvicultura.
 

5.1.3.2 Abastecimiento y comercializacibn.
 

5.1,3.3 Aumento de Iaeficiencia en el uso de Ialefla.
 

- 7



5.2 POLITICAS SOBRE FUENTES ALTERNAS DE ENERGIA. 

5.2.1 INTERRELACION DE LAS POLITICAS 

5.2.1.1 Generalidades 

5.2.1.2 Recomendacione concretas 

5.2.2 MEDIDAS DE PLANIFICACION 

5.2.3 GENERACION DE INFORMACION BASICA 

5.2.4 DEFINICION DE LAS ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES 

5.2.5 DEFINICION DE PRIORIDADES Y DE POLITICAS DE INVESTIGACION 

5.2.6 APLICACION, PROMOCION, FORMACION Y CAPACITACION TECNICA DEL RECURSO 
HIUMANO. 

5.2.7 INCENTIVOS FISCALES PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION DE APARATOS DE EiERGIA 
NO CONVENCIONAL, 

5.28 CREACION DE LINEAS DE CREDITO ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCION Y EL USO DE 
APARATOS DE ENERGIA NO CONVENCIONAL. 

6. CONCLUSIONES 

7. BIBLIOGRAFIA 

8. ANEXOS
 

-8



INTRODUCCION Y RESUMEN
 



INTRODUCCION 

Como parts del proyecto "Leha y Fuentes Alternas de Energla", debe efectuarse un estudlo de las leyes, los 
reglamentos, las poilticas administrativas y los Impuestos existentes qua puedan limitar, desalentar o promover las 
acciones pricticas derivadas de dicho proyecto. 

El presente trabaJo, elaborado por el Instituto Centroamericano de Investigacl6n y Tecnolog(a Industrial 
(ICAITI), contiene elestudio anterlormente descrito. El prop6sito do este trabajo es contribuir alconocimlento 
de Ia problemAtica de Ia energla, y formular directrices de polftica dirigidas a promover su raclonal empleo, 
especlalmente en el caso do Iaenerg iano convencional. 

El estudlo se realiz6 con Ia colaboraci6n do personas e Instituciones cuyo trabajo se relaciona dlrecta o 
indirectamente con Ia energ(a y las tareas forestales. La concurrencla de todos esos colaboradores permltl6 
producir un enfoque unitarlo y objetivo del tama porque los formularlos usados para consulta cubrieron todos los 
aspectos do Iamateria. 

El proyecto cubre dos 6reas de lnvest gacl6n: Ia lefla y las fuentes alternas do energ(a. Debido a Ia mayor 
Importancla relativa do Ia lefla como fuente do energ(a y WIpeso quo se to asign6 a este combustible an los 
trminos de referencia del presento estudio, Ia lefia se trat6 con mayor amplitud quo las fuentes alternas de 
energ(a. Por otra parto, el estudio mismo demostr6 qua existe mbs Informaci6n sobre Ia lefla quo sobre el otro 
tema, porque las fuentes alternas de energla s6lo hasta muy reclentemente han recibido atenc16n. 

El trabaJo consta do cuatro partes. Las tres primeras explican los antecedentes, los objetivos y Ia motodologla 
urad pars el estudlo. 

La cuarta parte contlene los Informes sobre ena y fuentes alternas de onergfa, uno por coda pals estudiado. 
No pudo recogerse informaci6n an Nicaragua, raz6n por Iaqua no so consigna el diagn6stico para ese pafs. En los 
pafses restantos, las fuentes consultadas fueron muy varladas; y de un pals a otro, no do Ia misma categorfa ni 
Importancia; eso explica qua losresultados obtenidos no sean Iddnticamente presentodos para todos los poises. 

En los casos en qua Ia informaci6n primarla o s6lo parcialmento dtil,an un pals result6 Incompleta se busc6 
verificact6n en fuentes secundarlas y an elanilisis do sus datos. 
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RESUMEN
 

Alcance del estudio. 

El presente estudlo, enmarcado en el proyecto "Lefla y Fuentes Alternas de Energ(a", fue realizado por
el Instituto Centroamericano de Investigaci6n y Tecnolog(a Industrial en(ICAITI), los pafses
centroamericanos y Panamb (salvo Nicaragua), durante el perlodo comprendido de septlembre de 1981 a 

mayo de 1982. 

El objetivo fue Identificar los aspectos de Iapolitica legislativa que promuevan o impidan Iaproduccl6n y el usode Ia lefila y de otras fuentes de energia en Ia regi6n, y, como consecuencia, proponer recomendaciones que
permitan fomentar Iaproduccl6n y el uso ms eficiente de las fuentes de energfa mencionadas. 

Metodologia empleada. 

El mitodo de trabajo consisti6 en: a) realizar entrevistas con funcionarios de instituciones escogidas do
cada pals, con base en un cuestionario elaborado y enviado previamente; y b) hacer un anilisis de lasleyes, de los programas de trabajo de las instituciones, y de los planteamientos de politica forestal y de 

politica sobre fuentes alternas de energia. 

Conclugiones. 

01. La polftica y Ia legislacion forestales de los diferentes pases centroamericanos no tratanespecificamente Ia producci6n y el uso de Ia lefia; tienen, no obstante, algunas consideraciones qua
indirectamente estin vinculadas con esas cuestiones. No hay directrices legislativas o politlcas queintencionalmente concurran al fomento, producci6n y uso adecuado de Ia lefla; s6lo se han realizado esfuerzos

aislados que no forman parte de una pol(tica global coherento y que no provienen de lo prescrito por las leyes
forestales. 

02. La lenia, como fuente do energ (a,ocupa un segundo lugar, despuis de los hidrocarburos y antes do Ia
electricidad, en tdrminos globales. En los sectores rurales, sin embargo, as Ia fuente energdtica m~s
importante para uso domstico. 

03. Actualmente el fomento do bosques demostrativos de lefia recibe un Impulso significativo. Este
impulso se basa en: evaluaciones de un n~mero limitado de especles ex6ticas de ripido crecimlento; loshdbitos y vohimenes conocidos de consumo do lefia; y el conocimiento de las principales especles

utilizadas. Se ha hecho poco para determinar qu6 especies nativas do r6pido crecimiento son adecuadas para las 
diferentes zonas ecol6gicas de cada pa(s. 

04. Los incentivos fiscales y/o economicos no son utilizados con oficiencla, y no estin reglamentados con 
precisi6n, aiTn cuando estin considerados en las legislaciones de Ia mayorfa de los paises
centroamericanos. La reforestaci6n quo so hace al amparo de los incentivos existentes no so realiza 

especi'ficamente con especies de ripido crecimiento yaptas para lefla. 

05. En todos los paises do Centroamerica y en Panamb, el consumo de energia provenlente do fuentes
alternas es poco significativo, casi inexistente. Hay escaso aprovechamiento de los recursos do biomasa,
e6licos, solares y geotdrmicos; los estudios hechos por diferntes instituclones indican quo todos los poises

centroamoricanos tienen un excelente potencial para el desarrollo de esos recursos. Tamblin so considera alta Iapotencialidad do los recursos hidriulicos aprovechables mediante pequefios transformadores y/o 
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minihidroel6ctricas o medlante macrohidroeldctricas. 

En vista de Ia actual crisis energ6tica, causada par el aiza de los precios de los hidrocarburos, en los palses 
centroamericanos ya se estfn formulando politicas orlentadas al fomento y a Ia investigaci6n de fuentes alternas 
de energla, coma parte de una politica energ6tlca global. No existe an, una politica coherente qua permita 
coordinar las acclones da diferentes entidades estatales y privadas qua so dirlijan al fomento de Ia producci6n y al 
usa de las energ(as alternas. 

Tampoco hay leglslacl6n formulada especialmente para promover Ia fabricacl6n o el usa de aparatos de energla no 
convencional, pero tampoco existen obsticulos legales que lo Impidan. 

Costa Rica es el pals en el que hay mis reglamentos relativas a este aspecto de Ia energ(a, los que se dirigen 
prlncipalmente a regular Ia destilacl6n de alcoholes par parte del Estado, y el usa de minihidroel~ctrlcas.. 

06. No esthn definidos en farina clara los incentives fiscales, las I fneas de crddito, ni los requlsitos para Ia 
fabricaci6n, el manejo, el fomento y el usa de aparatos de energfa no convenclonal. Los mayores 
esfuerzos qua actualmente se hacen en Ia regi6n, ast6n aplicados a Ia Iruebd o trinsfirmabi6n 

de 	tecnologla usada en atros pases para produccl6n y usa de energ(a no tradicional.' 

Propuestas. 
Los principales aspectos qua se proponen para elaborar las pol(ticas naclonales y reglonales que permitan 
fomentar Ia producci6n y el uso mbs eficlente de Ia loiaa y las fuentes alternas de energ(a, saenumeran a 
continusci6n. 

1. Objetivos del fomento da bosques de leea. La polftica de fomento de bosques para lefla en Centroamdrica 
y Panam& dabs estar incluida expresamente en Ia politica general forestal do cada pals. Es decir, Ia 
politics forestal de coda Estado, qua se suele resumir en Ia primera parte de las leyes forestales, debs 

incluir coma un fin al fomento de basques que puedan usarse para lefla y el correcto aprovechamiento de aquallos 
bosques industriales o protectores establecidos, todo coma parts de Ia funci6n esencial de "velar par Ia 
protecc16n, aprovechamiento, conservaci6n y fomento de los recursos forestales del pals". 

El futuro abastecimiento do lelia en los palses centroamericanos no debe verse coma un fin Onlco en s( mismo, 
sino coma un components de una pal itica forestal global. 

Los criterlos o pol iticas do fomento do lerla qua forman parte o debieran formar parts do las pal iticos forestales 
globales, son los siguientes: a) Ia recupereci6n de cuencas y su relac16n con el futuro abastecimiento de lefia y 
enarg(a al~ctrica; b) el fomento de bosques de lefla comunales y privados, y el aprovechamiento de basques 
industriales; y c) Ia repoblaci6n con especies do rdpido crecimiento, en las 6reas qua estdn en condiclones crlticas. 

2. Aplicaci6n da las politicas do laefa tn Ia legislaci6n. Debido a qua las pol Iticas constituyen directrices 
generales, es imprescindible que se establezcan los mecanismos para Ilevarlas a Iaprictica. En ese sentido, 

las leyes forestales de cada pals y los diferentes reglamentos deben constituir los instrurrentos qua permitan 
Ilaver a cabo las polfticas. En coda una de las partes de Ia lay debe tratarse Io relative al fomento y producci6n de 
bosques de lefia. So proponan coma base las consideraciones qua siguen. 

En disposiciones generalos do Ia lay, los objetivos deben ser lineani'entos do politica forestal qua Incluyan el 
fomento do los bosques do lefla y el correcto aprovechamiento do todos los productos derivados del basque, 
incluyendo lefla. 

En categorfas de basques Ia ley debe catalogarlos en funcl6n de Ia propledad: tierras de propledad estatal (u otra 
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farina no privada) y tierres do propledad privada, Y tambi6n debe clasificarlos segin sea su us0 o manejo. En esta 
porte, la ley tambldn debe definir los aspectos relativos a la lefla. 

En estadfstlca y comerclo la ley debe filar la manera en quo soreglstraran los bosques productores de lefla en Ia 
instituci6n forestal correspondiente; aslmlsmo, debe adoptarse un sistema flexible pare medlr la lefla que so 
comercialice (el sistema m6trico decimal). 

En transporte do madera la ley debe diferonciar of transporte do madera y el transporte do lefla. Pare aso, deben 
establecerse mecanismos mbs simples desde el punto de vista administrativo y tributarlo, pare el transports do 
leiia. 

En aprovechamientw forestal la ley dobt, normar los mdtodos do aprovechamiento especifico pare la lefia, tants tn 
los bosques Industriales como en los bosques comunales y estatales pare lefla. 

En 	 reforestacion, so debe legislar aspectos relacionados con: a) la recuperacion de cuencas y su relaci~n con el 
abastecimiento futuro de elie y onergfa oldctrica; b) ol fomento do bosques do lefla comunales y privados; y c) la 
repobleci6n con especies do rapido crecimiento on Areas quo estdn on condiclonos criticas, 

En 	 incentivos econ6micos y/o fiscales la ley debo promover la reforestaci6n nacional con base on el usa de 
especies de rapido crocimionto, par medio do la creari6n do incentivos pare los propietarios do ls breas forestales 
y otras personas dispuestas a invertir on el sector forestal. So propane qua los tipos do incentivos seen los 
siguientes: 
- Deducciones sabre el impuesto do la renta on favor de las personas indivlduales o colectivas quo Inviertan en 

basques con fines econ6micos y/o protectores, 

- Cesi6n on propiedad do las tierras nacionales deforestadas, a personas o empresas particulares quo estabbozcan 
bosques productivos cun fines industriales, para lelia y carb6n. 

- Asistencia tecnica y crcditos blandos acomunidades qua deseen crear bosques artlflales pera autoconsumo 
(lefla y materia prima industrial), Los perfodos do gracia deberin colncidir con el tlempo del primer 
aprovechamiento forestal. 

-	 Entrepa gratulta o a precio simbbllco, do ejemplares do las especles do ripldo crecimbento ya probedes o 
identificadas on la regi6n. 

- Proporclonar ciorto tipo de incentivos econ6mlcos, coma el pago en especle (allmentos, herramlentas, etc.) por
labor hecha on la reforesticlbn de tierras comunales o naclonales situadas en Areas en las quo hay consumo do 
lefia. 

En riUlmon impositivo, debe establocerse un sistema quo, edemis del producto primarlo, grave los productos
forestalos secundarlos, tales coma la lefla, ol carbon, la corteza de mangle. Es necosarlo quo so precise la diferencla 
entro ol regimen impositivo pare bosques estatales y basques privados y quo so establezca diferencia tambien 
segun se teato do industries grandos o Industries caseras. So estima, par ejemplo, quo on tlerras estatales o 
comunales, a los camposinos quo produzcan carb6n coma industria casora, o quo usen parte do los arboles pare
obtenet ler'a or. poquefias cantidades, dobon otorgbrsles permisos especiales quo fien los I(mites do explotacin y 
quo no requieran pago do impuastos. 

3. 	Otras politicos vinculadas al fomento y el usa do la lefla. Se proponen recomendaciones adicionales 
respecto al fomento do la agrosilvlcultura, al abastecimlento y ale comerciallzacidn doela lefla, y respecto
al aumento la eficiencia on ol usa de la lefla modlante programas do difuslon de estufas baratas y mils 

eficaces. 
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4. 	Pollticas sobre fuentes alternas de energfa. Se proponen criterlos generales que permitan fomentar Ia 
Investlgacl6n, Iaproduccl6n y el uso de las fuentes alternas de energla, considerando Io sigulente: 

- Interrelacl6n de las pol(tlcas de fuentes alternas de energla con otras pol ticas de los sectores energdtico, 
agr fcola, pecuario, forestal y de salud. 

- Medidas de planificacl6n. 

- Deflnlcl6n de las estructuras Instituclonales. 

- Definicl6n de las priorldades y polfitcas de investlgacl6n. 

- Apllcacl6n, promoc16n, formacl6n y capecitacl6n t6cnica del recurso humano. 

- Incentivos flscales para el fomento de Ia produccl6n de aparatos de energla no convenclonal.
 

- Creacl6n de I(ne%de crddito especlales para Ia construccl6n y el uso de aparatos de energ(a no convenclonal.
 

.1S



1 ANTECEDENTES 

2 OBJETIVOS 

3 METODOLOGIA 



I ANTECEDENTES 

El proyecto "Lefla y Fuentes Alternas de Energfa" persigue desarrollar, demostrar y proporcionarpara 
su transferencla: a) pricticas mejoradas de cultivo que aumenten Ia producci6n y ladisponibilidad de 
lelfa; y b) tecnologla para laproducci6n de lefla y energ6ticos no convencionales eficacos y baratos, 
destlnados al hogar, las pequefias comunidades y las pequeflas industrias. 

Asimismo, se ha de realizar un estudio sobre In legislacion, los reglamentos y las politicas vigentes en los 
parses centroamericanos, a fin de determiner los factores quo tiendan a limiter o bien a favorecer Ia 
producci6n y eluse do lalela y las fuentes altornas de energfa. Los tdrminos do referencia y los 
cuestionarios so prepararon con base a formatos elaborados por ROCAP, CATIE y el ICAITI; estos 
formularios sirvieron de base para lapreparaci6n del presents trabajo. 

2 OBJETIVOS: 

2.1 Objetivo General: 

El objetivo general os identificar los aspectos do Iapol itica legislativa quo promuevan Ia produccl6n y el 
usa do Ia lefla y de otras fuentes do energia, o que, par elcontrarlo, los Impidan. 

2.2 Objetivos Espeeificos. 

Detectar 
energfa. 

las barreras quo obstaculizan Ia produccl6n y usa de laleIa y otras fuentes renovables de 

Proponer recomendaciones para corregir las deficiencias -o los problemas encontrados- afin de ayuder 
a los pases a fomentar laproducci6n y el usa mhs eficiente de las fuentes de energfa ya menclonadas, 
medlante pol iticas aplicables d cada pa(s. 

3 METODOLOGIA. 

El estudio se dividi6 on las etapas quo se enumeran acontinuacl6n. 

- AnAllsis del contenldo de los t6rminos de refs 'encla del 

Politica Legislativa do Lena y Fuentes Alternas de Energla". 

"Estudlo Controamericano sobre 

- Formulacl6n de un plan do trabajo. 

- Compatibillzaci6n do los objetivos del estudio con elesquema del contenido de Ia publlcaci6n 
final. 

- Anilisis de un cuestionario, y compatibilizaci6n do su contenido con los objetivos del estudlo. 

- ldentlficacl6n do las fuentes do informaci6n par pals y par brea. 

- Estableclmlento de contactos con las fuentes identificadas. 

- Anilisis, interpretaci6n y redacci6n de cuestionarios.base para cede pafs. 

-

-

Realizacl6n de encuestas on cada pals. Consulta de Ia bibliograf ia recibida. 

Redaccl6n del Informs Final. 
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4 ESTUDIO POR PAISES
 



4.1 Guatemala 



4,1.1 LENA 

4.1.1.1 Descripcion forestal (lei pais 

Los bosques de Guatemala seencuentran sumamente degradados coma consecuencia de varios factores 
relacionados con el mal use. tales coma ta amplhacion de la frontera agr cola. la sob~eexplotacion
forestal, el sobrepastoreo las incendios totestales. las plagas. las enfermedades vegetales y ta costumbre 

deelegir losmelores aibolespaiael aserro sin consideiai la egeneracionfutura de los bosques 

El factor mas impoitante que ha influ-do on ia disminucion progbesiva de los bosques es Ia ampliacion de la 
frontera agrfcola causada po la puesta en use do nuevas t-eiras pala pfoduci alimentos para una poblacion en 
ripido crecimlento. En efecto la poblacion de Guatemala creco ente 1950 y 1980 desde 28 aceca de 7 
millones de habitantes Io quo aunado a 'as otios factaoes mencionados ha representado para of pats la pordida
de grandes extensiones de bosques; as, la cubieita forestal que en 1950 ocupaba el 65 par ciento del territorio 
nacional, en 1980 ocupaba el 39.6 po ciento, asea 43.000 kilometros cuadrados 

Tambin as de much'sima importancia, en el proceso de deforestacion, el hecho de quo un alto porcentaje do [a
poblacion del pats (80 par crento) usa madeia en forma de leia a carbon, para combustible. 

Atendiendo asus caracte ,sticas fisiograticas el territorio do Guatemala. cuya extension es de 108.889 klometros 
cuadrados, puede considerarse dividido en cuatro diferentes zonas 1) El Altiplano Occidental; 2) el 
Departamento de Peren; 3) la Region del Pacifico; y4) la Region Oriental 

El Altiplano Occidental Se integra pot los departamentos do Chimaltenango Sacatepoquez, Solola, 
Totonicapan. El Quiche Huohuetenango. Quetzaltenango y San Marcos. Tiene una superficie boscosa de
6 038 kilometros cuadrados. do los cuales un total de 3 342 estan ocupados par especies conrferas de

pina, cipras y pinabete; representa la zona en que so hallan los principales bosques de coniferas de Guatemala. a 
pesar do que es la region mas donsamente poblada del pais (109 habitantes par kilometro cuadrado), Ioque
podr(a justificar un mayor deteriora Actualmente una amenaza grave para estos bosques es el ataque del gorgojo
del pino, que ha afectado grandes extensiones forestales 

El Departamento de Peten Esta zona es do vocacian predominantemente forestal; esta cubierta de 
28358 kilometros cuadrados de bosques trapicales naturales, con cerca de 1500 especies diferentes de 
arboles Este Departamento es la region de menor presion demografica (19 habitantes par kilometro

cuadrado), pero ha side objeto de colonizicion desmedida, en desmedro de su superficie boscosa. De 1970 a 
1981, se estima quo esta ha disminuido do 34 635 a28.358 kilometros cuadrados 

Un hecho importante que debe destacarse, es queon la parte suroriental del Departamento, se ubican aliededor de
68 kil6metros cuadrados do Pinus caribaoa Morelet, quo reprosentan la unica fuente do germoplasma e esta 
especie de gran valor economico para el pats 

La Region del Pacffico. Integran esta region fisiografica losdepartamentos de Retalhuleu. Suchitep6quez 
y Escuintla Poi sus caracteristicas edafologicas, es considerada predominantemente agr icola; 'as bosques

tropicales y subtropicales que hace mucho tiempo existian en esta region, han ido desapareciendo para dar lugar a 
tlerras de cultivo para la agricultura de exportacion Las areas de bosques quo aun existen son muy reducidas, 
pues ocupan solamente una supeifice de 205 kilometros cuadrados, de los cuales 160.86 son bosques de mangle a 
bosques salados. 
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La Regibn Oriental. Este constitulda par losdepartamentos de Chiquimula, Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa. 
Parte de esta regi6n es irida, y otra, es boscosa. En esta 6ltima, los bosques estan formados par especles 
coniferas y especies de hoja ancha. La cublerta forestal de esta zona representa un total de 101 

kil6metros cuadrados. 

Se estima que latala alcanza un volumen de 5.5 millones de metros cubicos de maders rolliza, de los que 
cinco millones se usan come combustible en forma de lenla destine al usay carb6n, y medio millon se 
coma materia prima industrial. 

La producci6n forestal representa un siete par ciento del Producto Interne Bruto; en esta cifra no se incluye la 

produccibn destinada a combustible pare 750,000 familias rurales. 

Se distinguen tres tipos de bosques: a)de coniferas; b)de hoja ancha; y c)mixtos (decon(feras y de hoale ancha). 

En los bosques de coniferas hay 23 diferentes especies, de las cuales son nueve las qua mbs se explotan 
comercialmente; se situan en altitudes de 1,500 a 3,200 metros sobre el nivel del mar. En Peten, el rea cubierta 
de bosques naturales de Pinus caribaea esti situada auna altitud media de 300 metros sobre el nivel del mar. 

Los bosques de Arboles de hoje ancha, formados par unas 1.500 especies, se localizan en el Departamento de 
Peton, en las partes septentrionales de Huehuetenango, Quiche, Alta Verapaz e Izabal. 

4.1.1.2 Instituciones Forestales del Gobierno 

En 1974 fue creado el Instituto Necional Forestal (INAFOR) y fuepromulgada su Ley Orgbnlca 
(Decreto No. 51-74 del Congreso do laRepu~blica). 

A esta instituci6n lecorresponden las funcionej de protecc16n, conservaci6n, restauraci6n y manejo del recurso 
forestal en los departamentos de laReptjblica,can excepci6n do Petdn. En esta Ciltimo, tales funclones le 
corresponden a laEmpresa de Fomento y Desarrollo Econbmico del Peten (FYDEP). 

Un aspecto importante contenido en laLey Orgdnica de INAFOR as laestipulacion de qua se proyecta establecer 
el Instituto de Recursos Naturales y qua, para cuando haya sida creado, el INAFOR habrd de former parte de l. 

4.1.1.3 Politicas y Legislaci6n Forestales 

Bases de laPolitico Forestal. La Junta Directive del INAFOR, en Agosto de 1976 fij6 lapolltica forestal 
vigente, con base en el postuladOaue sigue: "Hacer usa intellgonta del recurso forestal para obtener el 

maximo beneficio an tdrminos de calidad de vida pare el guatemalteco, an forma permanente". 

La politica forestal persigue tres prop6sitos fundamentales: a) Conservar lasuperficie de los bosques todavla 
existentes; b) ampliar lasuperficie de los bosques par medio de lareforestacion artificial organizada; y c) 
propiciar el surgimiento de laindustria forestal. 

Para el logro de esos prop6sitos, lapolitica forestal se apoya en cuatro lineamientos bisicos: 

a) Propiciar condiciones adecuadas al desarrollo integral de losrecursos forestales del pals, en cuanto a los 
aspectos institucionales, legales, tdcnicos, de informacian bbsica y financiera. 
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b) 	 Promover Iautillzacl6n de los Incentivos fiscales para Iareforestacion artificial. 

C) 	 Establecer moratoria y congelamlento de rodales considerados como bancos gendticos, para propicier 
mejores bosques. 

d) 	 Minimizer Ia destrucci6n del recurso forestal a trav6s de Ia educacl6n, Iaconcientizacion y el camblo de 
actitud de los guatemaltecos hacla dicho recurso. 

Bases do Ia politics para produccibn y uso de lefia. En este aspecto, Iapolftica adoptada propugna por Ia 
instalaci6n do astilleros municipales para producir lefla y carbon, aun cuando no se haga declaracion 
especilca y directa, tal como se desprende del siguiente pfrrafo: 

"Esta politica y sus lineamientos tienen tendencias lucrativas y a Ia vez protectoras, a manora de permitir Ia 
formaci6n do pulmones verdes en el contorno de las ciudades, Ia iniciaci~n de astilleros municipales pera (a 
producci6n de lefia y carb6n, y Ia protecci6n de fuentes de agua o restauraci6n de Ia vida silvestre, terrestre y 
acudtica (recuperaci6n del mangle de Ia zona costera del Pacifico)." 

Loy Forestal. Disposiciones quo afectan Ia producci6n, el corte y el uso de Ia lefia. Esta lay, qua 
constituye el Decreto No. 58.74, fue emitida el 12 de Junio do 1974 y es Ia norma principal relativa a los 
asuntos forestales. Las disposiciones de [a Ley Forestal quo se relacionan con Ia produccion y el uso de Ia 

lefla son: 

Artfculo 1. Considera de utilidad pi~blica el manejo, Ia reforestac16n, Iaconservac16n y el aprovechamlento do los 
recursos forestales. 

Art(culo 2. Estipula Ia sujecl6n de los terrenos de cualquler r6glmen do propledid, a Ia Ley Forestal y sus 
reglamentos. 

Art(culo 4. Establece quo todos los bosques quo est6n en estado de desarrollo, de aprovechamiento o do reserve 
forestal, no se consideren tierras inrultas u ociosas; asimismo, quo aquellos bosques naturales qua estdn bajo 
manejo forestal, seconsideran tierras cultivadas. 

Art(culo 16. Declara como reservas forestales aquellos terrenos nacionales y municipales de vocac6n forestal qua 
est~n ar~n sin manoiar, salvo quo exista un plan de manojo aprobado por el INAFOR. 

Artfculo 19. Establece quo en zonas de desarrollo agrario, las instituciones respectivas (INTA, FYDEP) dejardn o 
crearbn ,reas boscosas de no menos del 10 por ciento del hrea total do parcelamiento, pars uso propio de 
parcelarios y bajo control del INAFOR o FYDEP. 

Art(culo 28. Establece quo el aprovechamiento forestal de cualquier fndole est6 sujeto a licencia previa de 
INAFOR. Para el caso de productos secundarios, se prev6 el inciso c, quo excluye do Ia disposicion general 
anterior a los bosques artificiales pare el aprovechamiento de productos secundarios. 

Artlculo 29. Establece las escalas do aprovechamiento, segun el volumen anual acumulado. 

Articulo 30. Limita el otorgamiento de licencias de aprovechamiento forestal alos propietarios de los bosques. 

Art(culo 31. Fija Ia fianza o depbsito bancario a favor del INAFOR para casos do aprovechamlento de medians o 
gran escala, do acuerdo al costo de reforestaclbn del brea pertinente. 
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Articulo 32. Establece, entre otros requlsitos para el aprovechamlento a mediana o pequefla escala. la obligacl6n 
de presentar un plan de manejo. 

Artrculo 35. Establece la obligacion de obtener licencia de aprovechamlento forestal a las instituclones 
descentralizadas, autonomas y semiautonomas. 

Arrcuios 36 y 37. So refieren a qua cualquier producto forestal, pare ser transportado de un sitio a otro, debe 
estar amparado par ei INAFOR. 

Articulos 38, 39 V 40. En su conjunto, regulan la reforestacion del pais, especialmente on Io relativo a: i) la
ejecucion del prograr,'a de reforestaci6n; ii) la reforestci6n de areas de vocacion forestal; iii) la obligatoredad de 
que los terrenos donde se haya efectuado un aprovechamiento forestal, deben ser reforestados o, en su caso,
reforestar otros terrenos con la misma extension qua haya sido aprovechada. 

Art fculos 41 al 49. Se refieren a los incentivos forestales, los cuales se detallan en la seccian qua sigue a dsta. 

Articulo 50. Fija un impuesto del dos por ciento sabre el valor do venta de las industrias forestales quo usen 
materia prima forestal. 

Articulo 51. Establece la unificacion de arbitrios municipales por tala do arboles con destino comercial, pare lasespecies de caoba y cedro (0 2.50/ m3) y para confferas (0 0.50/ m 3 ). Para todas las demos especies latifolladas 
se establece la exoneracian del pago de arbitrios municipales durante diez aflas a partir de Junio de 1974. 

Articulo 57. Califica diez y site hechos punibles on materia forestal, de los cuales sieta se refieren directa 0
indirectamente a la produccion, el carte y el usa de productos forestales, los cuales son los siguientes: 

- La extraccion de productos forestales sin la licencia coriespondlente.
 

- .a extralhmitacibn en los aprovechamientos forestales autorizados.
 

- El aprovechamiento de 
 productos forestales en predios diferentes a los quo corresponda la licencia 
forestal. 

- Compraventa o adquisicibn do productos forestales provenientes de aprovechanientos Illcitos. 

- La falta o suplantaci6n de marcas usadas par el INAFOR. 

- El transporte de productos forestales sin la documentaci~n correspondlente. 

- El pastoreo en areas de basque on estado do latizal bajo. 

Articulo 58 Establece 13ssanciones para algunos hechos punible; serialados en al ar.fculo anterior. 

Lay Forestal, Incentivos Forestales. Seg~n su objeto, los incontivos pueden clasificarse en dos grupos: los 

qua favorecen directamente a la reforestaci6n, y los quo favorecen al manejo tocnlco forestal. 

Los incentivos qua favorecen directamonte a la reforestacion son los sigulentes: 

1) Deduccion hasta del 50 por ciento del valor del impuesto sobre la renta, 
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1i) 	 Exoneracl6n del pago del impuesto territorial, durante los diez primeros alios, por Ia formaci6n de 
bosques artificlales en terrenos de vocacl6n forestal mayores de cinco hecthreas. 

lii) 	 Otorgamiento, en propledad y sin costo, de tierras nacionales deforestadas, a personas o empiesas 
partlculares. 

Iv) 	 Establecimlento de un sistema de I(neas de crddito pare financier Iaformaci6n de bosques artificiales. 

Los incentivos que favorecen al manejo t6cnico forestal son los sigulentes: 

i) 	 Exonerac16n del pago de 0 1.50/m 3 aprovechado, en caso de no disponer de terrenos para Is 
reforestac16n.. 

ii) 	 Exoneraci6n de los derechos de importac16n, par tdrmino de diez algos (a partlr de Junio de 1974), para 
Ia adquisici6n de equipos y materiales especfficos destlnados a plantaclones forestales y manejo do 
bosques. 

Iii) 	 Exoneraci6n del pago de arbltrios municipales para aquellos aprovechamientos forestales que se realicen 
en bosques naturales o artificiales manejados. 

Iv) 	 Exoneraci6n del dos par ciento sobre el impuesto de ventas a toda industria que utillce materla'prima 
forestal qua provenga de bosques manejados, propios o arrendados. 

v) 	 Exoneraci6n del impuesto sobre Ia renta durante los primeros diez aflos de produccl6n, y del Impuesto 
del timbre, afibricas de pulpa qua se establezcan an el pals. 

Leyes y disposlciones adicionales qua se relacionan con Ia producci6n y el usa de lefla. Estin en vwgor. 
actualmente, las siguientes: 

a) 	 Reglamento de Deducciones del Impuesto sobre Ia Renta par Pastas de Reforestacl6n.Acuerdo 
Gubernativo del Ministerio de Agriculture y Ministerio de Finanzas Piblicas No. 22.75. 

b) 	 Prohibicl6n del transporte de Ia madera qua so extraiga do los departamentos de Ia Repoblica de 
Guatemala, entre las dieciocho horas de un dia y las sels horas del siguiente. Acuerdo Gubernativo del 
Ministerio de Agricultura, de fecha 30 de Octubre de 1978. 

c) 	 Ley de Emergencia, Campafia Nacional contra el Gorgojo del Pina. Decreto No. 78-78 del Congreso de Ia 
Rep~blica. 

d) 	 Declaraci6n do urgencia y utilidad p6blica de Ia reforestaci6n nacional. Acuerdo Gubernativo del 
Ministerio de Agricultura de fecha 30 do Enero de 1979. 

a) 	 Acuordo qua establece que toda persona que se dedique a Ia recolecci6n de semillas, especialmente de 
confferns, deberb obtener previamente una licencia otorgada par el INAFOR. Acuerdo Gubernativo del 
Ministerio de Agricultura, del 8 de Marzo de 1979. 

f) 	 Ley de Emergencia, campaha nacional de reforestacl6n. Decreto No. 13-79 del Congreso de Ia Repiblica. 

9) 	 Reglamento do Ia Ley de Emergencia, Campafla Naclonal contra el Gorgojo del Pino. Acuerdo 
Gubernativo del 15 do Junio do 1979. 
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Comentarios sobre ls Leyes y disposiciones adicionales. El Reglamento de Deducciones del Impuesto 
sobre la Renta por Gastos de Reforostacion entre en vigor el 8 de Octubre de 1975, y iegula los gastos de 
rotofestacion y mantenimiento do plantaciones foiestales autorizadas par el Articulo 41 do la Lay

Foiestal Esta ultima y su respectivo reglamento fijan una plantacion anual con un minimo 1 500 plantas por
hectarea, en una superficie no menor de cinco hectareas estando suletos a revision dei INAFOR los maximos 
aceptablos de [a inversion hecha par hectarea plantada, asi coma el mantenimiento do la plantacron, la region del 
pats de quo se trate y las caracter isticas del terreno on of que se haga la refor estacion. 

El Acuerdo quo prohibe el transporto do madera dentro de ciertas horas entro on vigor el 30 de Octubre do 1978, 
a fin de evitar la movilizacian ilicita do madera sin hicencia, durante las horas de la noche. Aun cuando no se 
especifica el tipo de madera sujota a la prohibicion se considara quo se trata do madea rolliza, escuadraday lefa 
qua provenga do las fuentes de materia prima. 

La Ley do Emergencia, Campahia Nacional contra el Gofgojo del Pino fue emitida el 5 do Diciembre de 1978 para
regular aspectos relativos a la provencion, el combate y la erradicacion del gogojo del pino (Dendroctonus sp).
Uno do los objetivos previstos en of Articulo 4 de esa ley es 'forestar inmodiatamente las areas saneadas, cuando 
se haya talado, con especies resistentes al gorgojo del pino o con variedades distintas de arboles maderables o de 
cultivos economicos permanentes que necesitan bosque u otro cultivo de arboles de similar estructura y finalidad,
procurando en Io posible, no romper el equilibrio ecologico natural". Esta doclaracion quo se refiere a la 
reforestac16n do las areas saneadas, prove la creacion de bosques con fines de produccion de lena Se pramueve,
asimismo. el cultivo de variedades resistentes al gorgojo del pino, mediante el banco de semillas forestales. El 
Articulo 17 establece dos incentivos fiscales pare aquellos propietarios de bosques afectados por el gorgojo y quo
empiendari la rala por saneamiento y la subsiguiente forestacibn. 

El Acuerdo quo declara de urgencia y utilidad publica la reforestacion nacional de todo el pars, fue emitido el 30 
de Enero de 1979 con el fin de promover la reforestacion de las areas con vocacion forestal durante of cuadrienio 
1979.1982 

El Acuerdo que so refiere a la obligacion de contar con licencia para recolectar semillas, especialmente de 
coniferas, contione en sus articulos consideraciones vinculadas a la conservacion do a boles con alto valor gen6tico 
y a la obligacion de reforestar las Areas en que so aprovechan semillas forestales o en areas proximas a ellas. 

La Ley do Emergencia, Campafia Nacional de Reforestacion fue emitida el 23 de Abril de 1979 y amplfa el 
periodo de emergencia pare la reforestacion a 25 aios. Estan sujetos a esta ley los agricultores y ganadoros, los 
usuarios del recurso forestal y los propietarios de bosques y do tierras de vocacion forestal, sea cual fuere su 
regimen de propiedad Establece, asimismo, la obligatoriedad de reforostar para todas las municipalidades de la 
Repr~blica, la Confederacion Deportiva Autonoma do Guatemala, el Comite Olimpico Guatemalteco, los centros 
do estudios publicos y privados, la Universidad de San Carlos, of Ejercito do Guatemala, el Instituto Nacional do 
Efectrificacion, la Empresa Eld-ctrica de Guatemala y las compai'las petroleras a mineras qua tengan quo talar 
arboles o bosques. 

El Reglamento de la Ley do Emergencia, Campafla Nacional contra el Gorgojo del Pino fue omitido el 15 do Junlo 
de 1979. Aparte do los aspectos formales qua estableco, regula en cuatro de sus arttculos Io roferente a la 
reforestacion; on ellos, en forma directa se trata de la creacion de bosques do cualquier indole. 

Disposiciones Logales atinentes al tipo do propietario do las tierras forestales 

a) Tiorras de propiedad nacional. En esto caso, la Ley Forestal estipula en el Articulo 11 quo todos los 
terrenos con vocaci6n forestal y bosques qua seen propiedad del Estado q,'dan bajo control y manejo
del INAFOR. Por otra parte, so exime de requisito de icencia forestal al aprovechamiento de los bosques 

nacionales manejados por INAFOR (Articulo 28), no asl a los aprovechamnientos realizados por instituciones 
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descentralizadas, aut6nomas a semlaut6nomas que si estin obligadas a obtener la licencia 
correspondiente (Artfculo 35). 

En al Artfculo 33 se establece quo es obligatoria la forestacl6n y reforestaclon de todos aquellos terrenos 
quo el INAFOR declare como de vocaci6n forestal, los que, segOn el Articulo 11, quedan controlados por 
ese Instituto. 

La Lay establece que aquellas Areas quo por sus caracteristicas especlales deban ser protegidas 
racionalmente, son consideradas como parques nacionales. 

Proviamente a que cualquier institucion del Estado decida la distribucion de algunas tierras, debera 
conocerse el criterio del INAFOR en cuanto a establecer si son o no Areas de vocaci6n forestal. 

En las zones do desarrollo agrario, las instituciones estatales correspondientes deberan dejar intactaso 
deberdn crear, Areas boscosas cuya extensi6n no sea menor del 10 por ciento del Area total del 
parcelamiento de quo se trate. 

b) 	 Tlerras de propiedad municipal Tanto para los bosques do propiedad nacional como pare los de 
propiedad municipal, se estipula quo son reservas forestales cuando estbn afin sin manejar (Artfculos 16 y 
17). 

C) 	 Tierras de propiedad particular. Para dstas, so establecen diversas regulaciones respecto a la protecc16n 
forestal, estadfstica y comercio, aprovechamlento forestal, transporte do madera, reforestacl6n e 
Impuestos. Estas regulaclones se han expuesto con detalle en secciones anterlores de este trabajo. 

Dispoiciones legales sobre la extracci6n y el transporte forestales. La Ley Forestal establece tres 
diferentes tipos de licencias do aprovechamiento forestal, de acuerdo al volumen anual acumulado, y fija 
los requisitos quo deben Ilenarse para la obtencibn de licencia en cada uno de los casos. 

Los tipos de licencia establecidos son: 

a) De pequefla escala, hasta 100 m 3/ha/aflo. 
b) Do mediana escala, de 101 a 400 m 3/ha/aflo. 
c) Do gran escala, de mhs de 400 m 3/ha/ao. 

Los requisitos establecidos pare la obtenci6n do licencla son, respectivamente: 

a) 	 Pequela escala: 

- Certificaci6n de propiedad extendida par la Alcaldfa do la jurlsdlccl6n. 
.- Plan do manejo aprobado y supervisado par INAFOR. 

b) Medlana y, 
c) Gran escala. 

- Certificaci6n del Registro de la Propiedad.
 
- Presentaci6n do fianza a depbsito bancario a favor del INAFOR, de acuordo con el costo do
 
- reforestacion del area aprovechada.
 
- Presentaci6n del inventario forestal.
 
- Presentaci6n del plan de manejo forestal.
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En los casos en que se otorga la licencia de aprovechamiento al sollcitante, es obligatorio qua la ejecucifn
del plan de manejo estd a cargo de un profesional forestal o agr6nomo. 

4 1,1.4 'Conclusionebsobre Ila Iegislaci6n y resultados obtenidon 

Conclusiones sobre la legislacion forestal. De todo lo anterior, relativo a las normas legales vigentes, 
se puede concluir que la legislacion de Guatemala esta orientada en general a favorecer la 
teforestacion, ya sea con fines de protecci6n, ya sea con fines econ6micos. En consecuencla, no 

existen aspectos legales adversos a la creacion de bosques destinados a la produccion de lefia. 

Es de notar, sin embargo, qua la legislac16n guatemalteca no contiene normas especificas que se iefleran a 
la produccion y el uso de la lefla, pero que estas se podrian considerar incluidas dentrorde las leyes, 
reglamentos y disposiciones generales establecidas para todo tipo de producto forestal. 

El grado de efectividad de las normas existentes, en particular las relativas a la reforesttci6n, puede medirse 
mediante las extensiones que anualmente han reforestado el INAFOR y otras entidades oficiales y privadas. 

El Cuadro 1 y el Cuadro 2 contienen datos sobre las greas reforestadas durante el periodo 1975.1980, 
segun registros do INAFOR: 

Cuadro 1 
GUATEMALA. Superficle reforestada con fondosde Inversi6n del INAFOR, 1975-1980 

-En Hectfireas-
Localizacibn do los proyectos 1975 1976 1977 1978 1979 1980 Total 

Cuilco. Huehuetenango 295 295 
Suchiate -San Marcos - 90 160 250 760 150 1410 
Chixoy - Alta Verapaz, Cot), n 30 330 403 763 
Teocinte -San Jos6 Pinu'a, Guatemala 105 243 222 308 878 
Areo Metropolitana. Guatemala 50 145 145 165 505 
Xayi Pixcayl - Chimaltenango 51 146 248 445 
Aquacapa - Santa Rosd 378 321 699 
R(o Grande - Zacapa 400 229 629 
Pensativo Sacatepquez 80 189 277 546 
[.,ago Amtitln Amatitln 
Brsiues rioella 

Finca San Jer6nimo, Baja Verapaz 12 40 135 60 247 
Control y combate plaga gojo del pino,-
Totonicapin • Quetzaltenango 98 65 163 
Pinula - San Jos Pinul, Guatemala 99 165 150 50 464 
Villalobos - Guatemala 100 162 50 312 
Michatoya - Amatitlin 

lxcamal San Marcos _ 

Zanjon Malena 9 9 
Finca Asunci6n 5 6 11 
Total 215 706 1220 2991 2244 7376 

FUENTE:Und d P.Wwnmrn6nd.l INAFOR. 
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Cuadro 2 
GUATEMALA. Superficle reforestada con fondos do funcionamiento del INAFOR, 1975-1980 

En Hectirear Para la clave de las regiones, ver Anexo III 
Localizacibn de los proyetos 1975 1976 1977 1978 1979 1980 Total 
Peglbn Forestal 1 
Regidn Forestal II 

143 127 13 
1 

453 
149 

2110 
644 

2060 
1282 

4 906 
2076 

Regibn Forestal IV 63 4 740 3 496 8 299 
Regibii Forestal V 15 159 53 117 1936 2396 4676 
Regibn Forestal VI 5 78 1 776 1 199 3 058 
Regibn Forestal VII 23 41 107 3 009 2377 5 557 
Regibn Forestal VIII 
Total 158 377 108 904 14215 12810 28572 

FUENTE: Unidad de Program'acl6n del INAFOR. 

Resultados de laApllceaciln do incentivos fiscales. Segn se indlcb anteriormente, los incentivoexistentes son do nuevo tipos on total y so orientan a favorecar en forma directa lareforestacl6n I
el manejo tdcnlco forestal. 

El resultado do lautlllzaci6n de los incentivos ficales ha sido positivo, desde lafase Iniclalhaste la.fechi
(1976.1980) ya queen esta forma se ha logrado una ampliacl6n eproximada de 2 000 hecthreas emhrea
de bosques, a un costo do 1.5 millones do quetzales, tal se desprende del Cuadro 3 quo sigue.como 

Cuadro 3 
GUATEMALA. Superficia reforestada e Inversi6n efectuada 

por lautilizacibn de incentivos fiscales, 1976-1979 

Aflo Hectfireas Costo an 0. 

1976 225.0 110.280 
1977 468.4 201 764 
1978 930.8 546 859 
1979 377.8 653 453 
Total 2 002.0 1 512 356 

FUENTE: INAFOR. 
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Los usuarios de los Incentivos fiscales so beneficlan a corto y; a largo plazo. A corto plazo, porque logran 
las deducclones establecidas en Ia ley, para aplicarlas a una actividad directament productiva; y a largo 
plazo, porque Ia naturaleza de ta explotaci6n forestal basada en un sistema do manejo adecuado, asegura Ia 
rentabilidad do Ia Inversl6n original en forms permanente. 

4.1.1.5 Anaisis de laslicencias otorgadas. 

Un estudio do las liconcias de aprovechamiento forestal otorgadas durante 1979 y 1980, permite 
llegar a las conclusiones sigulentes: 

El nfimero do licenclas otorgadas varta en relaci6n Inverse a Ia escala do aprovechamiento: son numerosas 
las licencias para aprovechamiento de pequefla escala, en tanto las licencias pars aprovechamlentos a gran 
escala son escass. 

La Regl6n V muestra el mayor volumen do extraccl6n forestal; y Is siguen en orden descendente las 
Ragiones IV y VII. Estos resultados pueden Interpretarse as': Ia mayor demanda do madera esti asociada 
con los centros urbanos de mayor poblaci6n, an tanto quo Ia falta do infraestructura do acceso restringe en 
algin grado Ia explotaci6n forestal, como ocurre en laRegl6n II. 

El volumen de madera extra(do legalmente as apenas una freccl6n del total realmente explotedo por Ia 
industria forestal. Pero este volumen extra(do legalmento results ser una frawcl6n ain manor siso afiadiera 
alconsumo de lefia on elpats. 

4.1.6 	 Modidas tomadas y acciones realizadas para premover Inproducc6n do tea. 

Planificaci6n. En Agosto de 1976 so estableci6 el"Plan para elDesarrollo del Recurso Forestal 
1976.1986", bon laidea do promover Ia reforestaci6n destinada a In producci6n do lefia. En este 
plan se consignaron los postulados de politica forestal quo se describen en Ia secci6n 4.1.12 do 

este Informe. El INAFOR, en ese mismo aflo, puso en marcha proyectos derivados de esto Plan. 

Bosques artificiales pars lefaa, on vfa experimental. So inicl6 un programs d6 reforestaci6n en Ia 
franja noreste del altiplano central quo comprende los municipios septentrionales del Dpartamento 
de Guatemala (San Jord del Golfo, Palencia y San Pedro Ayampuc) y Ia parte sur del 

Departamento de El Progreso. 

Se fijaron pars este programs, los objetivos sigulentes: 

a) 	 Poner en prdctica Iamodalldad do reforestacln artificial escalonada, pars satisfacer las necesidades de 
lefla de Ia poblaci6n; 

b) 	mejorar los Ingresos do families rurales quo participasen en laactividad econ6mica derivada .de. Ia 
formac16n do bosques pars lefls; 

c) 	promover Ia protecc16n del suelo mediante Ia restauraci6n de lacublerta vegetal, aumentando su valor 

econ6miico ya quo su categorfa, al inicio del proyecto, era de "tiorras marginals"; 

d) 	perfeccionar sabre Ia marcha un modelo demostrativo y aplicable a otras ireas del pals; 

e) 	generar un rengl6n de ingresos pars las municipalidades quo desearen establecer "astilleros 
municipales". 
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En 1977 se hizo Ia selecci6n de terrenos y so Inicl6 Ia produccl6n de plantas, con elobjetivo de comenzar 

Ia reforestaci6n a medlados de 1978. 

no qua las cifras 

resultantos quedaron incluidas en !k.s totales declarados par elINAFOR coma "reforestacl6n ejecutada par 
Desafortunadamente, los resultados de estos trabajos se conocen directament ya 

funclonaniernto" en elDepartamento de Guatemala en 1978. 

Se estima, sin embargo, qua Ia superficie reforestada segCn este proyecto no excedO de cinco hectdreas on 

ese allo, Iocual representa menos del 10 par ciento del total qua se tenfa proyectado (1 000 hecthreas, en 

un parlodo no especificado). 

En Enero de 1981 se estableci6 el "Proyecto de Bosques Comunales de Loa", financiado par elEstado 

con fondos del presupuesto de invers16n, par un monto de Q 239 800. Este proyecto habrfa de ser 

ejecutado sabre una superficle de 270 hectAreas, distribuidas a raz6n de 45 hect~reas par coda una de las 

seis regiones forestales quo administra el INAFOR; pero on 1982, Ia extens16n de este mismo proyecto so 

ampli6 a 630 hect~reas. 

Estudio de Especies para Lefla. En Junio de 1980, el INAFOR suscrlbl6 un convenlo con elCentro 

Agron6mico Tropical Ce Investigacl6n y Enseflanza (CATIE) de Turrialba, Costa Rica, para realizar 

investigaciones sabre el cultivo de brboles destirados al incremento do Ia producci6n do lefla y 

carb6n. Ambas instituciones aunarfan esfuerzo, recursos y conocimientos clentifico-tcnlcos pare desarrollar 

acciones conjuntas de lnvestigaci6n en Ia produccl6n forestal. 

A Ia fecha, los resultados de este convenio son lossiguientes: 

a) 	 Preparacl6n do una "lista do especies aptas para lefa" quo fue tomada de Ia publlcacl6n do Ia 

National Academy of Sciences do los Estados Unidos "Firewood Crops; Shrub and Tree Species for 

Energy Production" (Weshington, D.C., 1980, 23 pp.). 

b) 	 Elabora:i6n do una "encuesta a hogares, pequeila Industrla y distribuldores de lefla on Guatemala". 

Proyecto de Lefia y Fuentes Alternas de Energia, Guatemala, Febrero de 1981, 89 pp. 

c) 	 Establecimiento de plantaciones de ensayo en varios munlclplos del orlents del pals. 

4.1.1.7 Cr6ditos otorgados almbsector forestal. 

El anblisis del nimero y el monto d los crdditos otorgados para el flnanciamlento de las 

actividpdes "arestales, Indica quo su Importancia an relac16n a los crddltos pare otras actividades del 

sector agr(cola es casi insignificante. Durante los aflos 1978, 1979 y 1980 loscrdditos al subsector 

forestal s6lo representan el 0.6, 0.8 y 0.6, respectlvamente, del valor total de los cr6ditos con destino al 

sector agrfcola, tal coma se desprende del Cuadro 4 siguiente. 
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Cuadro 4
GUATEMALA. Cr6ditos otorgados al subsector forestalcon relaci6n a

los concedidos al sector agricola. Perfodo 1978-1980
 

- Valor en miles de Q 
1978 1979 1980 !

Valor E 0/0 'Valor 0/0 Valor 0/0I
,usctrforestal 67.1 0. 11.6.o10. 0.6
FUENTE:Boletfn Estadbstico, enoro-narzo 1981; Baco do Guatemala; y Seccl6n doEsadlstlcs,Superlntndencla do BanCOL 

Por otra parte, si se analiza el destino de los crdditos otorgados alsubsector forestal, se advierte quo no sohan dirigido fondos hacia el financlamlento de plantaclones forestales y producc16n de lefia. 

Ain mbs, las empresas fin.ncieras no hab(an particIpado an 1980 en las actividades a las quetradicionalmente iba dirigido el cridito durante los anios anteriores. De esta sltuacl6n resulta que, en el casodel financiamiento para reforestacT6n, el papel de mayor Importancia lo desempefla el Estado al contribuirpara lacreaci6n de bosques artificlales privados, con el 50 por clento de los fondos percibidos a travds del 
impuesto sobre larenta (incentivos fiscales). 

En los cuadros que siguen estb contenida laInformocl6n qua sirvl6 de base para el anfllsis anterlor. 

Cuadro 5 
GUATEMALA. Cr6ditos otorgados alsub-sector forestal an 1980 

- Valor an miles do .-
Sistema Bancarlo Fid ilcomisos Fnancleras Total 

Valor No. Valor No. Valor No. Valor No. 
Silviculture 708.5 5 3011- 24 0.0 0 1009.0 2- Bosques maderables 1.-~115.0 4 0.0 0 116.0 5 - Produc:tos extractivos 0-2-2.5 3- 154.1 18 a.0 0 776.6 21- Otrosproductossilvestres 85.0 1 32.0 2 0. 0 1.0 3 

FUENTE: Sealbnd, EslmdIF~ Su oflnt~dencoade Rancm. 
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Cuadro 6 
GUATEMALA. Cr6ditos otorgados al Sub-sector forestal en 1978-1980 

- Valor an miles de 0. 
1978 1979 1980 

Valor No. Valor No. Valor No. 

Sistema bancario 440.8 31 86.1 18 708.5 5 

Fideicomisos 69.9 13 183.4 39 301.1 26 
Financieras 165.4 3 746.1 3 0.0 0 

Total 676.1 47 1.015.6 60 1.009.6 1 
FUENTE: Seccl6n de Estadrstica, Superintandencla d.ancos

4.1.1.8 Consideraciones previas para Ia fonnulaei6n do las directrices do Iapolitica para Ia. 

La legislaci6n vigente no es adverse al fomento de la producci6n de lefla ni 'a su uso eficlente, pero 
es necesario considerar algunos aspectos especiales qua favorecerlan el uso de este recurso, sI se 
incorporan a la legislaci6n. 

En primer lugar, el analisis del uso de las diferentes fuentes de energla en Guatemala demuestra quo el 
pals, como todos aquellos en vas de desarrollo, depende en gran medida do las fuentes vegetales de 
energfa, especificamente, lela y carb6n de madera. Siguen, en orden de Importancia, la energla proveniente 
de productos derivados del petr6leo y la energia de origen hidr.ulico. No se han evaluado cualitativa ni 
cuantitativamento las fuentes de energfa no convencionales, pero os conocida su importancia en el drea 
rural en aplicaciones como el secado de granos mediante energfa solar. 

El anrilisis hist6rico del uso de lefia y carb6n muestra una tendencia decreciente, Io cual, ligado a clertos 
indicadores del desarrollo econ6mico social, podria considerarse como una condici6n positive. Sin embargo, 
la disrnuci6n en el uso de estos productos es consecuencia directa de la marma de Ics recursas forestales 
ocesionada por la sobreexplotaci6n y el avance de la frontera agrfcola; los bosques han sido destruidos o 
degradados, con el resultado de quo se ha cambiado el paisaje en extensas zones del pal's. As(, hay menor 
disponibilidad de lela y, consecuentemente, manor uso de ella a Io largo del tiempo. 

En la perdida y la morma de los bosques ha representado un papel importante la falta do manejo forestal 
adecuado. La falta de este manejo racional desvirttia la naturaleza renovable do estos recursos; en efecto, la 
reposici6n y la ampliaci6n de los bosques explotados, (y aqul cabe ol trmino "explotados" en su 
significado negativo) ha sido casi nula. 
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Par eso, dado al valor que tienen los recursos forestales en la economia nacional, la incorporacl6n de 
nuevas areas a la produccion forestal debe basarse en la politica de usa maxima e integral, y tambi6n en la
disponibilidad de otras fuentes de energfa que disminuyan la presl6n sabre los recursos naturales renovables. 

Es decir, no deben crearse bosques de lefla per so coma objetivo tOnico y ltimo, sino quo la lefia y el 
carb6n vegetal deben set productos derivados de bosques cuya funcl6n primarla sea la industria forestal. En 
otros terminos, las diferentes etapas de aprovechamiento de los basques deben estar basadas an las tareas 
de silvicultura segun un sistema do turnos preftjados para las especies forestales on cada ,rea. 

Coma compleniento a la existencia d bosques manejados par el sisterna de oquedal, puede ser ventajoso
establecer bosCIuCs dld tipo do tallar (simple o compuesto) para li finalidad (lnica o combinada do producir
madera para usa industrial o para uso coma lefia y carbon. Peo os necesario advertir quo estos tipos do
bosques, especialmente el primero, tienen efectos adversos en el suelo, a largo plaza, si existe monocultivo 
y no se reemplazan al suelo los nutrientos bisicos consumodos par el cultivo forestal. 

Coma otra opcl6n, existe la creaci6n do basques tipo oquedal con especles de crecimlento r~pldo. Pero
solamente si las caracterfsticas del suelo, el media ambiente y las especies forestales son apropladas dobo 
Intentarse Invertir en este tipo do basque, puesto quo si no resultaran apropiadas, existe el riesgo do perder 
la inversi6n. 

Se debe proceder con cautela al seleccionar los lugares pare experimenter, tratAndose de la reforestacl6n o
creacl6n do bosques artificiales, especialmente en las regiones en quo la demanda de combustible vegetal sea
alta; y al escoger las especies do cultivo deberA darse preferencia a aqu6llas qua muestren ser las mss 
adaptadas a la regi6n, luego de un proceso do selocci6n natural (especies aut6ctonas). 

La produccl6n de los bosques artificiales establecidos debe ser favorecida en dos aspectos: aprovechamlento
sin licencia previa extendida par el INAFOR, y libre transporte de un lugar a otro. El primer aspecto
queda resuolto de conformidad con el Artfculo 28 do la Ley Forestal, pero el segundo ha sido cbjeto do 
discusi6n, ya quo est6 limitado par los Art(culos 36 y 37 de esa Ley. 

Usa mds oficiento do [a lefla. En general resulta l6gico buscar una mayor produccl6n do lefla y 
crear una reserva creciente de ella, de Io cual se ha tratado haste aquf. ExIste, par otro lado, un 
creciente interds par el fomento del usa mds eficlente de la lefla, y so han emprendido
 

investigaciones en ese sentido.
 

Ciertas asociaciones privadas y el Institute Centroamericano de Investigaci6n y.Tecnologfa Industrial han 
producido varios modelos de estufas para lefia on los quo se logra un aprovechamlento m6ximo de la 
energta producida par el combustible; se han sometido a prueba y han sido eceptadas par las usuarlos.
Esta innovaci6n constituye un adelanto on el hrea rural ya quo representa un consumo manor do los 
recursos forestales y un manor costa para el campesino. 

Sabre la base de estas experiencias debe establecerse una politica especial quo tienda a la promocl6n y
difusi6n de las estufas mejoradas. La promocitn pare su empleo puede basarse en dos aspectos principales: 

- La prestacibn de asistencia tdcnica a la poblaci6n rural pare la construccl6n y uso do las estufas 
mejoradas. 

- El establecimiento de I(neas do crddito blando pare ese fin, par Intermedlo del Banco Naclonal de 
Desarrollo Agricola (BANDESA). 
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En un progroma de gran alcance para la transferencla do esta tecnologfe, corresponderi a DIGESA, INAFOR y
Desarrollo do la Comunidad el papel principal. Como preparac16n pare lanzar un programa de tal envergadura, el 
personal de estas Instituciones deberh ser entrenado por parte del ICAITI, ICADA o CEMAT. 

4.1.1.9 lnportancia de la lefla como fuente energ tica. 

En Guatemala, el aprovechamiento do energ(a derivada de la lefla representa cerca del 53 por clento do la 
energia total consumida en el pafs, y el 65 por clento del total de la demanda sobre fuentes primaries. El 
mayor consumo corresponde all sector dom~stico, ya quo el 80 por ciento do los hogares guatemaltecos

dependen do esto combustible pare cocinar. 

Se ha estimado quo durante el ario 1979 el volumen de mandera usado para fines dom~sticos fue do 9.3 millones 
de metros ctbleos s6lidos (excluyendo lo correspondiente al departamento do Pet6n), y el volumen usado por la 
pequefla industria fue do 2.0 millones do metros c,'ibicos de madera en rollo (Ref. 017). Si se asume quo el 
consumo de lefla aumentarA a la misma tasa quo la del crecimlento de la poblaci6n (2.7 por ciento anual, durante 
todos los aflos), resultarfa quo la demanda de lefla puede Ilegar hasta los 9.7 millones de metros ci bicos, en forma 
,,9 madra rolliza, en el ailo 2 000. 

Las cifras citadas ponen de relieve la presi6n quo sobre los recursos naturales ejerce la poblaci6n creciente, y la 
necesidad de reponer yextender la cubierta boscosa validndose de las t~cnicas de [a ciencla forestal, para preserver
el equillbrio ambiental del pals. Tambi~n resulta evidente la necesidad do las meddas polfticas quo facilitan y
aceleren todo esfuerzo de reforestaci6n quo sea tdcnica, econ6mica ysocialmente viable, as( como otras medidas 
quo est~n orientadas al ahorro de energfa. 

4.1.1.10 Uso actual ypotencial dela tierraen Guatemala. 

El uso qua actualmento se hace de la tierra es al resultado do [a acci6n dal hombre sobre la naturaleza 
pare satisfacer sus necesidados. El an6lisis de c6rno se usa la tierra da un punto de referencia previo pare 
planear las acciones necesarias en materia forestal, con vistas al futuro desarrollo del pafs. Con base en la 

interpretacl6n t~cnica de las imhgenes transmitidas por los sat~lites LANDSAT entre los meses do Febrero aMayo
do los aflos 1976 a1978, se muestra en el cuadro 8 el estado actual del uso do la tierra en Guatemala. 

Del cuadro 8 se deduce que, aproximadamente, el 40 por ciento de la superficie total del pars est6 cubierta por
bosque denso, Ioqua representa e[ 6rea disponible pare satisfacer las necesidades do materia prima forestal para 
uso domdsticao industrial. Sin embargo, la extensibn de las tierras con vocacibn forestal es mucho mayor quo eso,
si so tienen en cuenta las caracterlsticas agrol6gicas de nuestro pafs: so estima quo un 72 por ciento de la 
superficie do Guatemala es de vocaci6n forestal. El cuadro 7contiene la informaci6n correspondiente. 
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Cuadro 7 
GUATEMALA. Cobertura y uso actual de la tierra 

En miles de hectireas 

Cobertura y uso actual de la tierra 

CuItivos limpios solos oasociados 


Cultivos limpios asociados con pastas y viceversa 


Pastas cultivadosy olros tipos de pastos naturales, arbustos, sabanas, etc. 


Bosque denso 


Pastos y cultivos asociados a bosqrue abierto y viceversa 

Lagos, manglares y Area metropolitana 

Playas y/o rocas descubie.as o lavas 

Total 
RJENTE: Mapa dg coberwra y uso actualde [a tierra. essla 1:250 OuO. SGCNPE-INAFOR-IGN. 1981. 

Hecthreas 0/0
 

1 171.5 10.8 

1495.1 13.7 

1 333,8 12.4 

4322.6 39,6
 

2 409.1 22.1 

127.4 1.2 

29.4 0.2 

10888.9 100.0 
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Cuadro 8
 
GUATEMALA. Vocac16n de los suelos
 

En miles do hecthreas 

Tierras agricolas (I-I1), sin limitaciones 

Tierras agricolas (I II-IV), sin limitaciones 

Total tierras agricolas (I-IV) 

Tierras oara gastos o bosques, con limitaciones 
serias do drenaje o pedregosidad 
Tierras principaimente Dara pastos, cultivos 
permandntes o forestales 

Total tiorras para pastos o bosques 

Tierras principa mente pare uso o aprovecha
miento forestal, Total 
Tierras aptas pare parques nacionales, recrea
ci6n y vida silvestre, Total 

Aguas, reas urbanas, Total 

Total del pais 

Hecthreas oo 

469.4 4.3 

2 406.4 22.1 

2 875.8 26.4 

266.8 2.6 

2053.4 18.8 

2320.2 21.4 

4035.4 37.1 

1542.1 14.1 

115.4 1.0 

10 888.9 100.0 

FUENTE: Mwa docapacidad productiva do la tierra, escda 1:250 000 SGCNPE-INAFOR-1981. 

Una do las caracuiristicas.que determinan la vocacl6n de un suelo para un determinado prop6slto, ya sea 
cultivos limpios, pastos, bosques o tlerra no apta pare la agriculture, as la pendlente topogrifica. El Cuadro 
9 muestra la distribuclin do esta caracterfstlca en el territorio nacional, y corrobora indlrectamente los 
datos del Cuadro 7, 
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Cuadro 9 
GUATEMALA. Distribuci6n de la tierra par pendientes-

LImites de Par ciento del 
pendiente en o/o area total 

0-	 5 45 

5.12 18 
12-30 16 
30.45 	 11 

45 9 

Lagos 	 1 

Total 	 oo 
FUENTE: 	Plan Maestro do los Rocurios Naturales, Bovay 

Engineers/SGCNPE, 1975 

41.1.1.11 	 Estimaci6n do las necesidades do materia prima forestaL 

La madera extralda de los bosques naturales so destina a cubrir la demanda de lefia y de madera 
en troza para usa industrial. El primer destino es el mas importante en raz6n de la poblacl6n que
demanda lefla y del volumen de madera qua se requiere para cubrir sus necesidades. Tal coma so 
ha dejado indicado en otra parte de este trabajo, los censos oficiales y algunas encuestas especiales

realizadas, permiten estimar quo 	 el 80 par ciento de los guatemaltecos consumen lefla para fines 
dom6sticos 

Se dispone de clfras sabre el consumo total de madera, provenientes de varias fuentes, pero parece quo on 
su mayorfa las cifras do esas fuentes estbn sobreestimadas; a pesar do quoen el curso de- este estudlo 
hemos citado estimaciones diversas sabre el volumen de de madera on nosconsumo Guatemala, han 
parecido mAs confiables las contenidas en "Anblisls y Posibilidades del Sector Forestal" (Ref. 014) para las 
estimaciones quo siguen. 
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Consumo do madera coma combustible. Segun el Proyecto del Fortalecimiento del Sector Forestal (Ref 
014), el consumo de lefla en Guatemala (para 1976) se estimo en cuatro millones de metros cubicos para 
usa dom~stlco, ;.,queflas Industries y produccian de carbon, a Ioque hay qua agregar las perdidas par 

extraccl6n calculadas en un 20 par ciento de este total. Par Iotanto, Ia cifra asciende acinco millones de metros 
cjbicos de madera en pie destinada aleria para los asos indicados. 

Suponiendo qua Ia demanda de lelia aumentara en farina proporcional a un crecimiento de Ia poblacion del tres 
par clento anual, las nacesidades de abastecimionto de materla prima forestal pare combustible serian las 
siguientes, haste 1981: 

Alo Millones do mdtros dbicos 

1976 5.00 
1977 5.15 
1978 5,30 
1979 5.46 
1980 5.63 
19P 1 5.80 

Consumo de madera para fines industriales. Las necesidades de madera en trona (sin importaclones), con 
destinn industrial, durante los inismos aios mencionados, se consignan en Ia segunda coliimna del ciiacho 
(Iliw L.a columna tiocra muestra los volUmenes do madera en troza consideianln lal.rrlida parsiqlu. 

.'Ircik'n (20 po( ciento); y, como se ha calculado que el consumo anual de Ins prrphitarios de Ins boswiqu 
pi'mde fijarse eLkllcinco par ciento del total de madera para Ia iridustria, ciarta columna losso consignan en Ila 
totales incluyedo este otro volumen 

Afio Directo Con p6rdidas Con p6rdidas 
incluidas y consumo due. 

los basques. 

Miles do metros cfbicos 

1976 432.2 518.6 544.6 
1977 465.2 558.2 586.1 
1978 479.2 575.0 603.7 
1979 490.0 588.0 617.4 
1980 512.8 615.4 646.2 
1981 535.6 642.6 674.7 

En resumen, elrequerimiento total fieinateria prima forestal para usos Industriales (aserraderos, chapas y 
contrachapas, madera aglomerada, aguilit y otras), pera elOltimo aflo, fue do aproximadamente 674 700 metros 
czbicos de madera en pie. 

Debiuu a que a par titd 1983 comenzarA a uperar una f.brica do celulosa, las necesidades de materia prima 
aumentarin en un total estimado do 897 O'JU metros c=hicos do madera en pie, par alr.Esto, indudablemento 
influir, enr Ia disponibilidad do madera de pequefias dimensiones (lefla), Ioque podria desembocar en una mayor 
valorizaci~ri do Ia materia prima de este tipo, especialmento Ia qua se obtiene de conlferas 
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4 I.112 Las politicas nacionales vigezntes para el sector energin. 

Dentro del Plan Naclonal de Desarrollo pars el perfodo 1979-1982, se definen las politicas para dos 
subsectores del sertor energia: Electricidad y petroleo. 

Politicas del subsector electricidad. 

a) 	 Conservar Ia politica de desarrollo de Ia electrificacion del pals acargo de las Instituciones especlalizadas del 
Gobierno 

b) 	 Propiciat Ia intogracion controamericana a traves de Ia interconexi6n' eldctrica con Ia Repoblica de El 
Sa'vador 

c) 	 Logia Is integiacion del subsector de energia electrica mediante Ia definiclon do las actividades de 
produccion y comercializacibn, a cargo de las entldades Involucradas an el subsector. 

d) 	 Propugnar Ia utilizacion racional de los recursos naturales pare Ia produccibn de energ(a eldctrlca con que 
cuenta el pats 

e) 	 Fomentar Ia descentralizacion de las actividades, qua actualmente se encuentran concentradcs en Ia zone 

contral del pats. y user las tarifas de energia electca como instrumento de politice economica pare lograrlo. 

f) 	 Mejorat Ia eticiencia del subsector, mediante Iafeestructuracion administrative del mismo 

Politicas del subsector petr6leo. 

a) Integracion de Ia ComissOn Nacional Petrolera 
b) Ceacion de un ente petroleo estatal (PETROGUAT). 
cl Fomalzar un convenio internacional con Mexico qua estipule el tratamiento de las exploteciones petroleras 

futufas 

d) Regulai las explotaciones petroloras
 
e) Elabofai un iegiamento do produccion y conservacion del peuroleo.
 
0) Elabotai un regiamento do procios petroleros
 
g) Desarrollai una politica de precios de petrOleo.
 

h) Oiganizar Ia for macon y capacitacion en materia de petroleo.
 
i) Refoizai la adminstracion petrolera nacional.
 
I Crear el Ministei io do Eneigia y Minas
 
k) Recomondar medidas pars el ahotu de energla.
 

PoI 	 su imporrancia. es necesaio destacar los campos a los qua se 
apllca Ia politice descrita en el inciso (k 
anteror. 

- Estimulat el uso de vehiculos quo usen eficientemente Ia energla. 
- Promovet el uso de estufas do lefla en el area rural, pare reducir el consumo de ese combustible. 
- Produci alcohol cai burante a partir de a calia de azucar, pare producir mezclas con gasolina. 
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Comentarios- Segin se despiende de las polticas enumeradas, hastala fecha no existe una orientaci6n 
especffica respecto a las fuentes alternas o fuentes no convencionales de energla en el Plan Nacional de 
Desarrollo vigente. Resulta necesario, entones, definir objetivosconcretos para este subsector en vista de 

Ia importancla que tiene IabOsqueda de sustitutos para los productos del petr6leo. 

En el contexto energdtico nacional Ia lefla y el carbon desempeflan un papel importantey todavla falta fomiular 
una polftica especifIca para promover y ampliar Ia produccion sostenida, y regular su usa eficlente. 

4.1.2 FUENTES ALTERNAS DE ENERGIA 

4.1.2.1 Situaci6n general. 

Los principales topos no convencionales de energ(a que Interesan en Guatemala son: energia solar, energfa 
e6lica, blomasa y energ(a geotdrmica. 

Se conoce relativamente poco sobre Ia teenologfa y los aspectos econ6mlcos del uso do estos recursos, y se 
considera que su desarrollo sistematico no podria realizarse de inmedlato. Los esfuerzos que se han hecho haste 
hoy en Ia investigacion son realmente escasos en comparaci6n con las posibilidades existentes, lo qua limita 
directamente su aprovechamiento. 

La energfa solar so ha venido usando tradicionalmente en Iaagriculture, pero su aplicacl6n en otros campos no se 
ha emprendido comercialmente. La investigaci6n qua se realiza estil limitada a una entidad estatal y a una 
organizacion de Indole privada. En el Plan Nacional de Desarrollo no existen politicas espec(ficas para este campo 
por parte del Estado. 

La energ(a e0lica so ha aprovechado escosamente. Segun Ia Mitre Corporation (Ref. 016) "los vientos de Iacosta 
sur tienen un patr6r diurno uniforms" y podr(an utilizarse como fuentes alternas de energ(a en el futuro. Sin 
embargo, hacen falta investigaciones orientadas a evaluar el verdadero potencial de losvientos en las diversas 
reglones climbticas del pais. 

El aprovechamiento do Ia energ(a obtenida de Ia biomasa so limita a dos fuentes" [a leta, y Iacafa de az~car pare 
producir alcohol no combustible. Lo rolativo a Ia leia ha sido considerado en laprimera parte do este cap(tulo. En 
Ioqua respecta al alcohul, actualmerte Ia empresa privada Melazas do Escuintla, S.A., estaconstruyendo una 
destilerla de alcohol para el mercado do productos no combustibles; y, por su parte, elICAITI sigue realizando 
Investigaciones sobre el alcohol carburanto. 

La geotermia ha cobrado cierto grado de importancia gracias a lostrabajos del Instituto Nacional do 
Electrificaci6n (INDE). Dos zonas del pals, Zunil y Amatitl~n, han sido investigadas y se estima una potencialidad 
entre 70 y 370 MW para Ia primera, y de 1800 MW para Ia segunda. En el futuro ser posible conectar estas 
fuentes con Ia red nacional de electrificacion 

Otra fuente de energla do gran potencialidad son los dosechos urbanos, agr(colas, animales y otros, usados como 
malaria combustible. En este campo, en Guatemala se han venido realizando importantes Investigaciones desde el 
aflo 1953 y so han hecho algunos ensayos practicos, pero existen problemas qua resolver todavla para quo pueda 
generalizarse Ia tecnica. 

4.1.2.2 Instituciones y legialaci6n vinctdadas con las fuentes alternas de energia.s, 

En el quehacer de las instituclones gubernamentales, las fuentes alternas do energ(a no representan on 
papel importante a causa de algunas restricciones quo afectan eluso do elias, tales como Ia Inamovilidad 
geogrdfica, el rdgimen variable do su producci6n, Ia relative complejidad de Ia tecnolog(a requerida, las 
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limitaciones en Ia InvestigaciOn y los costos do su aprovechamlento. 

Par otra parte, tambien resultan relegadas a un segundo piano a cause de quo el pals tiena posibilidades do 
aprovecharenmayoies volumones el petr6leo producido en 61, aunque en el presents, Ia economla naclonal 
depends do combustibles importados 

Pero en comunidades alejadas de los sistemas de distribucion de energia electrica o quo tienen acceso dif(cil para
los productos del pe.,oleo. el use de tuentes no convencionalos do energia puede representar una opci6n de 
primer orden pars el desarrollo, en particular pars aquellas que depondon basicamente del sector primarlo. 

La politica energetica pars estas fuentes corresponde ala Secretaria General del Consejo Nacional do Planificacl6n 
Economica. No obstante. paro el perlodo 1979 1982, no so formularon politicas especificas. 

Entro las entidades del Estado hay dos quo so ielacionan directs o Indirectamento con Iapromocl6n y el uso 
de las fuentes no tradicionales do enorgia, a saber: El Instituto Nacional do Electrificaci6n (INDE) y IaSecretarla 
do Miner ia, Hidrocarburos y Energia Nuclear, 

El INDE tione a su cargo el desarrollo do los campos geot6rmicos, pero no realiza Investlgaclones do otras fuentes 
do onorgia no convencionales 

No exists actualment, una ley especifica qua norma Ia promocion y el usa do Is enarg(a do fuentas no 
convencionales Las regulaciones pare patentes y marcas so apllcan para Inventos Indivildules on este camps. 

4.1.2.3 Iveitigaciones sobre producci6n y two do enorgia no convencional. 

El campo do Ia investigacion ha sido abordado par dos instituciones, una pniblica, y otra do indole 
internacional. La Universidad do San Carlos do Guatemala (bloghs, enorgla solar, energfa e6lica y lelia) y
el Instituto Centroamericano do Investigacibn y Tecnologla Industrial (ICAITI), (gasohol, blogs, 

alcohol car huranto y olia). 

Ademhs do la USAC y el ICAITI, han venido contribuyendo on forms significativa Ia Estacl6n Experimental
ICADA-CHOQUI, ubicada on el Departamento de Quetzaltenango (biogs, energia solar y energ(a e6llca) y el 
Centra Mesoamericano do Estudios solxe Tecnologia Apropiada (onergfa solar, bioghs y lafba). 

Algunos do los trabajos do investigacin realizados en al pals han sobresalido a nivel internaclonal, coma an e 
caso del biogas, al alcohol y Ia onergia geotbrmica 

Segun el 'Diagnostico par Paises", ofectuado par Ia Mitre Corporation on 1980, con el patrocinlo do l Agencla
do los Estados Unidos para el desarrollo Internacional, las Invostigaciones hechas on Guatemala sobre energ(a, so 
resumron en ol cuadro siguionto 

-44



Cuadro 10 
GUATEMALA. Investlgacl6n onergitica y desarrollo 

Tecnologla/rocurso Institucl6n Producto o activldad 

Alcohol MelazasdoEsculntla, S.A. Requlore 

estudlo 

financlarniento do Ia AID 

do comerciallzacibn do 

pwa un 

alcohol 
carburante on Guatemala. La compalro est 
construyendo una destileria do alcohol para el 

mercado do productos no comhustibles. 

Instituto Cantroamorlcano do Investi-
gacibn y Tecnologla Industrial (ICAITI) 

Realiz6 una investigaci6n sobra gasohol. 

Blogis Instituto Cantroamericano do Invest!-
gacl6n y Tecnologla Industrial (ICAITI) 

Realiz6 un estudlo de prefactibilidad flnanclado 
per el PNUD. 

Cantra de Experimentacl6n at. ocno-
logla Aproplada (CETA), UnIversidad 
do San Carlos 

Estacl6n Experimental ChoquI 

Llev6 a cabo un proyocto experknental par@ 
producir metano do desechos humance on Is 
aides do San Pedro La Laguna. Tione una planta 
do blogis care del logo do Atitlin. 

Construy6 y demostr6 un digestor de biogis. 

Cab6n No hay actividad. 

Geotirmilca Instltuto Naconal do Electrificaci6n 
(INDE) 

Termin6 estudia de factibilidad del campo 
geot6rmico de Zunil. Esth ralizando 

exploraclones preliminares an otras firs, 

espocialmente on Amatitlin. 

Minihldroelbetricas 	 No hay actividad. 

Petr6leo Socretarla do Minoria o Hidrocarburos Petromaya, un consorclo privado quo tiane 

derochos de perforacitn, plana porforar corce 
do Ia frontera con Mixico, en una extensi6n do 

Ia estructura de Is Cueonca Ieforma, ricf"on 
petr6leo. Comenzarb a mediados do mayo do 
1980. Otros contratos do exploraci6n han sido 

firmados con Getty, Texaco e Hispanoll pare 
campos cercanos en el Aireado El Paten. 

Enorgfa solar Universldad do San Carlos Tione un amplio programs do investigacln solar. 

Comprende calentadores solares do agua, 

destlilacl6n solar, secadores do allmentos, 
fotovoltalcos, recolecci6n de datos sobre onorgra 

solar. 

Estaci6n Experimental ChoquI 	 Construcclin y dernostracibn do genoradores 
e6licos usando materialos locales (tonales pare 
petr6leo y do madva) o instruccl6n a pequelos 
agricultores pare construirlos y usarlos. 

Madera Universidad do San Carlos Exporimentacl6n con estufas Lorena 

Instituto Naclonal Forestal Proyacto do Reforestac16n on pequ&ia escala.
 
Institute Controamoricano do Investigaci6n sobre is utilizaci6n mis oficlente
 
lnvestiqacltn y Tocnologfad
 
industrial (CAITOI de Is le)a (Proyacto RECAP).
 

Estacl6n Experimental Choqul 	 Disego y demostrac16n de Ia estufa Lorena, una 
estufa do arena y barro qua utiliza manes lofi. 
para cocinr. Un pequeflo grupo do voluntarlos 
de extension estfin ensellando a los poquofios 
agricultores c6mo constnir ostas estufas. 

FUENTE: Tho MiUg Ceporatlon. Olbon6sticop r pfsi, El DeroIoe ds ImEnergi in Amkica Central,.1gL 32 V 33. 

,LP
 



4.2 El Salvador 
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4.2.1 LENA 

4.2,1.1 Descripci6n forestal del pal 

El Salvador, el pais mas pequeflo y m~s densamente poblado de Centroom6rica, se encuentra 
situado en la parte suroeste del istmo, sobre el litoral del Pacifico, con una extension de 21 000 
kil6metros cuadrados (2.1 millones de hectareas). Geogr.ficamente esta localizado entre los 

paralelos 13009 ' y 1427' del hemisferio norte, y entre los meridianos 87041, y 90'08 ', Longitud Oeste. 

Este pals esta sometido a una intensa y extensa deforestacion; las causas, en orden de importancia son, 
principalmente: la sustitucon de tierras forestales por tierras de cultivo; el consumo de lefla como 
combustible; y los incendios forestales. 

El Salvador -- predominantemente agrfcola y el producto de exportacion mds importante es el cafd. Sus 
areas boscosas se imitan a' pequerias extensiones en las fronteras con Honduras y Guatemala (cerro de 
Montecristo), faldas y vecindades de los volcanes, y manglares en el litoral; estas breas no exceden del 10 
por ciento de la extens16n total del pats, en su conjunto. 

Ademds, dado cue el cafd se cultiva bajo sombra, los grboles para producirla representan otra porcl6n 
significativa de la cubierta forestal total. 

Segtn los censos, en 1950 los bosques ocupaban el 13.17 por ciento, y en 1961, el 14.51 por clento del 
territorio nacional (Ref. 023). Los ditos de 1978 indican que el 12.76 por ciento del pals era 
de vegetaci6n forestal, pero se incluyen 77 789 hect.reas de vegetaci6n arbustiva. El Cuadro 11 muestra 
las extensiones de los diferentes tipos de vegetaci6n forestal en El Salvador. 

Cuadro 11
 
EL SALVADH. Extensi6n de Ias distintas Areas con vegetacl6n forestal
 

. _ _(Excluya caletales) (1)
 
Tipo do boseuu Area parcial Area total Porcentaje Porcentaer
 

Tipodebosue (ha) (he) parcial total Observaciones
 
1. Bosques naturales 262308 98
 

Coniferas 48 477 18.0 
 Produccl6n durmlentes y 
Latifolladas 90 759 34.0 madbra aserrada
 
Manglares 45283 (4) 
 17.0 Produccl6n de postes y leIfa 
Vegetaci6n qrbustiva 77789 (2) 29.0 Producen lefla y carb6n 

2. Bosques artific;,Ies 5792 (3) 2
 
Conrferas 
 2096 0.7 Producen semilla
 
Latifoliades 3696 
 1.3 Producen semilla 

Total 268 100 268 100 100.0 100 
(I) S.o9n .1 tsl "l nHoldridi
(2) Incluvendo 3 900 ha. do b$ lnrtm en losmpastsronol do La Liltrsd y Somonate. 
(3) Afo 1978 
(4) Deo bado on Irotajo realizadocal excluiv-orert do folO onrotplibn.FUENTE. Ministeto do Assicolturs y Ganlderlik Sonnclo Forestwly do Founa.Anuado Fortal., Sant1lvador, El Salvalor 1978. 
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Desde el punto de vista ecolgico, Holdridge (Ref. 025) estima qua el fomento forestal de El Salvador 
tiene mejores posibilidades con plantaciones comerciales en todas las tierras con pendrente pronunciada, 
entre los 0 m y los 500 m sobre el nival del mar, al sur de la cadena volcanica; y tambien en las areas de 
pinares, tanto en la zone de vida muy humeda tropical como en el muy humedo montano bajo subtropical 
de la region norte. El mismo autor considera qua las necesidades de produccion de lefla en el pats pueden 
satisfacerse con los encinares, chaparrales, manglares y las masas de 6rboles para sombra de cafd. 

De acuerdo con tecnicos forestales salvadoreilos, los bosques del pats cubren aproximadamente el 10 por 
ciento de las necesidades de productos forestales. El faltante se cubfe con exportaciones de Guatemala y de 
Honduras. 

4.2.1.2 Inatituciones Forestales del Gobierno. 

La Direcc16n General de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Agriculture y;fGanaderla. 
a travis del Departamento de Servicia Forestal y Fauna Silvestre, es la Institucion encargada de 
velar por el cumplimiento de la Ley Forestal. 

Los objetivos del Departamento de Servicio Forestal y Fauna Silvestre son los que siguen: 

i) 	 Desarrollar la investgacion operativa en el campo forestal como apoyo a la restauraclon y a la 
conservacion de los recursos naturafes renovables; 

ii) Controlar el patrimonio forestal del pals, ya sea de propiedad privada o estatal, mediante su manejo 
racional; 

iii) 	 Fomenter y aumentar el apiovechamiento de los bosques, mediante la apllcaclon de tdcnlcas qua 
permitan su uso 6ptimo; 

iv) 	 In.pulsar la reforestacion de las zonas de vocacion forestal del pals, a travds de la formulacl6n y 
ejecucion de programas con los cooperadores forestales de todo el pals; 

v) 	 Identificar, seleccionar, ustablecer, administrar y desarrollar parques nacionales y/o reserves equlvalentes 
para conservacion, investigacion y recreacion; 

-i) 	 Fomentar Ia conservacion y el desarrollo de la vida silvestre. 

Para el logro de los objetivos anteriores, el Departamento de Servicio Forestal y de Fauna Silvestre estA 
estructurado en cuatro unidacies: a) Administracion Forestal; 2) lnvestigaci6n y Desarrollo de Tecnolog(a 
Forestal; 3) Forestacion; y 4) Parques Nacionates y Vida Silvestre. 

El Salvador es el unico pass centroamericano en el qua no hay tecnico residente del proyecto de leia 
coordinado por el Centro Agronomico Tropical do Investigacion y Ensefianza, de Costa Rica (CATIE). El 
Director del Servicio Forestal expreso que. a iniciativa de la entidad a su cargo, se realizan estudios sobre 
especies nativas aptas para leila. desde hace dos alios; no obstante, se considera deseable y convenlente el 
contar con una participacion mas directa del CATIE. 

4.2.1.3 Polhticas y legislacion forestales 

La Ley Forestal, (Decreto 268). Entro en vigencia desde el 23 de octubre de 1973. Esta lay no 
tiene reglamento para su aplicacion y no incluye consideraciones especificas sobre lefla. 
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Es importante destacar que reclentemente (diciembre de 1981), Ia Direcci6n Forestal ha propuesto un 
nuevo proyecto de lay forestal a Ia Junta de Gobierno. proyecto qua no incluye tampoco cuestiones 
especificas sobre Iefa. 

Por otra parte, se ha estado realizando una reestructurac16n del Ministerlo de Agriculture, lo que implica 
tambidn cambios en Ia Diieccion de Recufsos Naturales Renovables. 

Bases de Ia Politics Forestal Los aspectos basicos de Ia politica forestal estan contanidos en Ia Ley 
Forestal vigente, y son los siguientes: 

a) Regular Ia conseivaci6n, mejoramiento, testaurac16n y actecentamiento 
pals de acuerdo con el principlo de uso multiple. 

da los recursos forestales del 

b) Aprovechamiento y manejo recional de los bosques y tierras forestales 
todos los dames recursos naurales renovables qua se declaran incluidos en 

de Ia 
Ia ley. 

nacl6n, asf como de 

c) Desarrollo a integraciOn adecuados de Ia industria forestal. 

Los objetivos principales de Ia politics forestal han sidoexpresados, en sintesis. por los funclonarios del 
Servicio Forestal, de Ia manera siguiente: Protegei, reorestar V aprovechar racionalmente el recurso forestal; 
asimismo, apoyar [a capacitacion tecnica del personal forestal, y utilizer permanentemente mano de obra 
rural. 

Bases de Ia politica pare producci6n y usa de lea. La politica forestal de El Salvador incluyo Ia 
produccion y el uso de Ia lefla, aunque no declarados expresamente- SI tales aspectos se 
especificaran en forma directa como patte de una politics forestal, serfs de gran utilidad, porque 
devendrian mandatario) pare el fomento de bosques de lefia. 

Lay Forestal. Disposiciones que afectan Ia produccion, el carte y el uso do Ia lefla. En esta ley no 
estain expresados claramente los aspectos especificos qua afecten, ya sea fomentando o ya 

desalentando, la produccion y el usa de Ia lefia De igual manera, las acciones qua prevd [a Ley 
Forestal son gen~ricas, es decir, se refieren al bosque, al matorral, a los 6rboles aislados, y operan como 
regulaciones de tipo geneial en las qua esta comprendida implicitamente Ia lara. 

Los funcionarios entrevistados coincidieron en que Ia efectividad de las acciones qua prev6 Ia Ley Forestal 

para regular Ia produccion y el uso de [a lefa es cceptable, aunque esas medidas no estdn planteadas con 
precision. Sin embargo. podria aument~rse Ia eficacia de tales acciones si Ia Ley Forestal tuviese 
disposiciones ospecificas que den incentivo pare Ia inmediata produccion y pare el usa. eficiente do Ia lefia. 

Los funcionarios creen que es necesario ejercer mayor vigilancia sobre Ia produccidn, Ia comercializaci6n y 
el uso de Ia fefla, y, ademas, mantener una campafla eficiente de orientaciOn sabre estos mismos tres 
aspectos. 

Las disposiciones contenidas en Ia Lay Forestal qua, indirectamente, afectan Ia producciOn, el corte y el 
usa de Ia lelia, aunque sin un enunciado especifico sabre ello, son las siguientes: 

Articulo 5. So refiere a qua Ia explotacion, protecciOn y mejora de los bosques so realice de manera qua se 

obtenga un rendimiento sostenido y creciente. 

Articulo 6- Plantea Ia prohibici~n de lotificacion do los bosques y tierras de vocacl6n forestal, excepto pare 
fines de reforestacton o asentamientos. 

-51 



Articulo 10. En sus incisas e, g, k. se refiere a la realizacion de estudios tecnicos sobre metodos de 
repoblacion torestal por medios artificiales o naturales. y sobre laproduccion y elrendimiento de maderas 
y domas producios principales y accesorios. Tambien sobre lapropagac1On, el cuidado y [a proteccl6n do 
arboles nativas y exoticos, con fines economicos y de ornamentacion. 

Articulo 14. Prohibe corra,, destruir, daiiai o arrancai aiboles o aibustos Oe losbosquos, tierras folestales y 
do las zonas protectoras del suelo. cualquiera sea elregimen d propiedad 

Aiticulo 17 Establece que Ia administiacion y el cuidado de los terenos foiestales nacianales estarin a 
cargo del Departamento de Servicio Forestal y Fauna Silvestro, el cual autorizara Ia talado productos 
forestales en lamedida necesaria, para fines domesticos en elmediO rural, pira obras de construccin,de 
servicios publicos o do beneficto colectivo 

Articulos 18 al 27 Se refieren a las autorizaciones que sabre aprovechamientos normara el Departamento 
de Servicro Forestal y Fauna Silvestro. Se hace referencia al hecho de que elaprovechamiento do productos 
o subproductos (lei bosque, con fines domesticos o comw',iales, debera sujetarse a Ioque establezca el 
reglamento respectuvo No hay, sin embargo, ningun reglamento pra laLey Forestal. 

Articulos 28 al 31 Plantean que los bosques salados (manglares) son propiedad del Estado y quo su 
aprovechamiento sera normado par el reglamento respectiva (que ya se ha indicado, no existo). 

Articulos 32 y 33. Se refieren a las condiciones ecologicas en las cuales se declara veda, con elprop6slto 
de proteger lavegetacion. 

Articulo 36 Establece el fomento de laformaciOn y conservaci6n de mesas forestales, de conformldad con
 
elreglamento respectivo.
 

Artlculos 37 al 39 Se refieren al esteblecimiento, par parte del Estado, do losestimulos crediticlos, fiscales 
y de ayuda tecnica pare que puedar, ofectuar trabajos do creacion o fomento losparticulares dueflos de 
predios no sujetos a aprovechamientos fU.restales, y las instituciones pr~blicas 

Articulo 40 Establece laobligatoriedad do reforestar bosques carentes do renuevo natural y las cuencas 
importantes para laconservacion de agua 

Tal coma so ha indicado, el capitulo IV de laLey Forestal que trata de laforestacl6n y reforestaci6n 
(articulos 34 al 44) alude reiteradamente a un reglamento que no existe. 

Ley Forestal Incentivos forestales. No hay precision re' -cto a los Incentivos que permitan 
promover lainversion en plantaciones forestales. El Artfculo 37 indica que "elEstado establecerA 
los estimulos crediticios, fiscales o do cualquier otra indole, pare que lospropletarios de predlos no 
sujetos a aprovechamiento forestal ofectuen trabajos do creaci6n o fomento do masas arboladas". El 

Estado, sin embargo, no ha establecido tales incentivos; serla preciso quo laLey los fijara de una vez. 

La unica estipulacion clara que tiene laLey Forestal, esta en elmismo articulo y expresa que los 
inmuebles sujetos a tfibuta(ion quedan exentosdel pago do esta, en Ioquo atafie a la parte afectada par laforesta. 
cl6n o reforestacibn, desde que esta so inicie, hasta que exista renta forestal par eldobido dosarrollo do las especies. 

En [a Ley delImpuesto Territorial Agropecuario existe un incentivo similar al anterior. 

El proyecto do Nueva Ley Forestal quo ha sido propuesta a laJunta de Goblerno sf prevd coma incentivos 
el ofrecer exenciones que tiendan a promover lainversion. 
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Disposlciones legalas atinantes al tipo do propietarlo do las tierras forastalas. En El Salvador exlsten 

las sigulentes formas do tenencla de Ia tierra: nacional, municipal, privada y comunal. 

La ley do Ia materia (C6digo Agrarlo) abarca todas las formas de propladad y las somete al mismo 
r6gimen. 

En Io que se reflere a Ia sustltuci6n do tierras forestales par agrtcolas, existe prohlblci6n expresa an Ia Ley 
Forestal. El Artfculo 15 de dicha ley establece qua Ia autorizaci6n para el desmonte, a fin de abrir nuavas 
tiorras al cultivo o a Ia axplotaci6n agr(cola o ganadera, s6lo sa concederh per el Departamento do Serviclo 
Forestal y Fauna Silvestre, previos los estudios necesarios. 

Disposiciones legales sabre [a extracci6n y el transports forestalas. En relacl6n a los 
aprovechamlentos, Ia Ley Forestal, an los Artfculos 18 y 27 (Capitulo de Ia Conservacl6n y.el 
Aprovechamiento de los Recursos Forestales) se ocupa de ellos. No hay, sin embargo, ningon 

Capltulo dedicado a legislar el transporte forestal. 

Los bosques salados (manglares), segn los Art(culos 28 al 31, son bienes nacionales y forman parte del 
patrimonio forestal del Estado, el cual se reserve el derecho de explotarlos bajo cualquier forma. La ley 
denomina "bosques salados" a "hidrohal6filos" a aqudllos formados par Ia vegetacion qua nace en el suelo 
quo el mar on sus mareas ocupa y desocupa altarnativamente al penoirara tierra par cauces naturales; estos cauces 
no podrn ser obstruidos par ninguna obra qua impida el acceso de las aguas (Artlculo 28). 

Con respecto a los aprovechamientos, existen actualmente dos tipos de licencias pare particulares: las qua si 
refioren a aprovechamientos 6nicos, y las de carbcter persistente qua se aplican a aprovechamientos de acuardo al 
rendimlento sostenido del basque. 

En el caso de los aprovechamientos Onicos, baste con quo el propietario o legitimo poseedor del Inmueble 

presente la solicitud para quo se le conceda licencia. Este tipe de licencia es aplicable aterrenos pequefios qua hay 
qua aprovechar ocasionalmente. Tales l icencias consisten on Ia autorizaci6n de desmontes para: cultivos agrfcolas; 
rescate de madera dasade par incendios, fen6menos meteorol6gicos u otros siniestros; brechas y cortafuegos; vas 
y Ilneas de comunicaci6n; transmisi6n de energia el6ctrica; combats de plagas y enfermedades; y otras obras 
pjblicas quo Io requieran. 

En el casa do los aprovecharnientos persistentes dabe presentarse Ia solicitud para qua se otorgue licencia y agregar 
un piano topogrAifico en el programa de manejo. Este tipo do licencia es aplicable alos bosques quo so aprovechan 
de acuerdo con su rendimiento sostenido sin detrimento de su calidad y cantidad (Artfculo 19). 

Las autorizaciones pare los aprovechamientos son otorgadas por el Departamento de Servicio Forestal y Fauna 
Sllvestre, de acuerdo a un plan general de manejo qua se considers adecuado. La autoridad forestal, previo 
estudio, puede modificar los volimenes autorizados en los aprovechamientos con miras a proteger los recursos 
forestales. Ademris, los propietarios, arrendatarios, usufructuarios o poseedores de bosques, no podr6n iniclar los 
trabajos de aprovechamiento sin la autorizaci6n oficial, cualquiera sea su t(tulo. 

En el caso de los bosques particulares, no existe impuesto algilno pare Ia extracci6n ni para el transporte. En al 
caso de bosques salados (manglares), adembs de presenter Iasolicitud de licencia, el interesado tiene qua cancelar 
Ia cantidad de 170.25 (veinticinco centavos do Col6n, equivalentes a US$0.10) par cada 6rbol qua so haya de 
cortar. Pero no todos los brboles cortados se acogen aestos requisitos, en gran medida, par felta de divulgaci6n. 



4.2.1.4 Cotdusiones sobre la legisacibn y resltados obtemido& 

Concluslones sabre la legislacibn forestal. Es escasa e Incompleta. La Ley Forestal vigente carece do un 
reglamento de aplicaci6n que permita hacerla operative; y no cubre muchos aspectos importantes, tales 
coma el transporte de productos forestales 

La leglslaci6n forestal no tieno aspectos quo sean adversos a la creacion do basques destinados a la produccl6n do 
lefla, pero tampoco cubre aspectos quo favorezcan esa creacion. 

El nuevo proyecto de Ley Forestal quo esta pendiente de aprobacion par parte do lo Junta do Gobierno resulta 
mhs completa quo la ley vigente. 

Resultados do la aplicacion de incenivos forestales, Son poco significativos. Los propletarlos quo se hen 
dedicado a la reforestacl6n so han beneficlado, anualmente, gracias a la exoneracl6n do tributas; y a largo
plaza, graclas a los productos forestales obtonidos. 

4.2.1.5 Anidsis do las licencias otorgadas 

Las estimaciones del Departamento do Servicio Forestal y EspeclesSlIvestres Indican quo, durante 1980, 
se dio autorizacl6n de aprovechamlento, para todo tipo do especies forestales, en un volumen del arden 
de los 70 mil metros c6bicos, aun nlmero aproximado de 7000 personas 

La misma fuente indica que la proporci6n de personas quo hicieron aprovechamientos ilfcitos, es decir no 
solicitaron licencia para tala ni gufa de transporte, fue do aproximadamente el 15 par ciento. Es consenso entre 
los t6cnlcos forestales salvadorei~os quo los volumenes extra(dos ilicitamente son mas significativos on manglares 
quo on especies do otras comunidades forestales, aunque no soconoce exactamente su cuantfa. 

4.2.1.6 Medidas tomadas y acciones realizadas para promover la producci6n de lefta, 

Planificacibn. Los planes nacionales de desarrollo han concedido mucha importancia al campo forestal, 
sabre todo en el sentido de clarificar ydestacar Ionecesario quo es el recurso basque, tanto en su carfcter 
productiva directo, como en el de protector do los demds recursos renovables del pals. 

Como se ha dejado indicado ya en este mismo informe, debido asu situacl6n polftica, El Salvador no cuenta con 
un t6cnico residente del proyecto de leiia coordinado par CATIE. 

Las medidas y acciones on el pals no so han oriontado espec(ficamente apromover la producci6n do leela, sino a 
preservar la cubierta fore-tal con el fin primordial de proteger ciertas cuencas; tambidn so han orientado a la 
reforestaci6n con especies do importancia coma arboles maderables 

Reforestacion. El Departamento do Servicio Forestal y especies Silvestres tiene actualmente algunos
proyectos do reforestacion Uno do ellos es el proyecto estatal pilota do Metpah, con aproximadamente
600 hectareas reforestadas Hay otros proyectos de menor extension, algunos de caracter experimental, a 

un costa promedio de C2 000 par hectarea (US$800 par hectbrea). Adems, axisten proyectos particulares en 
diferentes partes del pafs, con especies y extonsiones diversas En los cuadros 12 y 13 se muestran los diferentes 
proyectos do reforestac16n para los alios 1980 y 1981 

Los funcionarios forestales han declarado quo institucionalmente existe empefo en reforestar y quo han 
encontrado receptividad moderada on empresarios particulares y cooperatlvas quo han dosarrollado esfuerzos 
con juntos. 

El Departamento de Servicio Forestal y Especies Silvestres ha solicitado pare 1982 una asignacl6n de 13 mlllones 
do colones (equivalentes a5.2 millones do dolares) pare el programa do reforestac16n naclonal, aunque es de temor 
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Cuadro 12 
EL SALVADOR. Proyactos do reforestaci6n, 1980 

No. Proyacto 

1 Hda. La Piragua (1) 

2 Hda. Gualoso 

3 Hda. Cerrbn Grand@ (1) 

4 Hda. La Reforma 

6 Hda. El Sunza 

6 Hda. La Cahiada 

7 Hda. Sirama 

8 Hda. Talcualhuya 

9 Hda. El Imposible 

10 Hda. La Joya (1) 

Total 

11) La Diroclbn FO.ltl
FUENTE: Sovicio FbotM 

El Salvador. 

Hacienda 

Hoja de Sal 

San Benito 

El Imposible 

San Andrbs 

Melara 

Cega Morazbn 

Miravalle 

San Rafael 

San Isidro 


Las Lajas 


La Presa 


El Carmen 

El Refugio 

Cantora 

San Jos6 Ingenio 

El Sunze 
Guluchapa 

Santa Bhrbara 

San Cayetano 

Shutla 
Taquio 

Total 

Meta/ha Costo Unitarlo Costo Total 

1100 1 460.40 1 606 448.90 

400 1 399.67 559 871.80 

300 562.91 168 874.00 

200 1414.87 282 975.90 

100 1 399.64 139 964.80 

200 1 399,60 279 920.00 

100 1399.64 139 964.80 

100 1399.64 139964.80 

60 3 620.44 217 266.40 

50 1 657.10 82865.00 

2 610 15713.91 3618 116.40 
ya ro continu6 01itramlo de rofomstxcibn d.bNdo oeeiti induld o n 0o10c-nfllcil a.y do Foun.. Direcibn do RecuriomNaotulel Rbno.adst, Ministirrio de Arlcmllu3 y Gartaderlt 

Cuadro 13 
EL SALVADOR. Proyectos do reforestaclbn, 1981 

Met/ha T 
programada 

100 

50 

100 

240 

70 

25 

140 

70 

40 

120 

35 


80 


100 


200 


54 


40 

60 

125 

100 


50 

60 


1 859 

Plantaci6n 
ha 

60.0 

50.0 

152.0 

36.4 

16.0 

92.0 

55.5 

21.0 

1C6.0 

15.0 

81.5 

22.0 

84.0 

54.0 

22.0 
40.0 

45.0 

20.0 

30.0 

1 002.4 
RJENTE: S.vici0o Forestal do Faun. Diiccibn de F-los Naturall 

El Sal-do,. 

Slembra dlrecta 

ha reallzadas 
40.0 100.0 

50.0 60.0 

50.0 100.0 

88.0 240.0 

35.2 71.6 
9.0 25.0 

48.0 140.0 

17.0 72.5 

20.0 41.0 

14.5 120.5 

20.0 35.0 

81.5 

78.0 100.0 

120.0 204.0 

54.0 

20.0 42.0 
20.0 60.0 

80.0 125.0 
80.0 100.0 

65.0 55.0 
30.0 60.0 

874.7 1 877.1 
Renoablea. Ministodo do Agriculturut y Gwnderl. 

http:15713.91
http:82865.00
http:139964.80


qua la asignacion verdadera resulte significativamente manor qua esa cifra. 

En El Salvador no existon proyectos especificos con fines do producir lefia. Sin embargo, existe la "Idea 
bbsica" de llevarlos a cabo an la med ida on quo exista un apoyo directo. Hay, no obstante, algunas 
parcelas experimentales en las qua se han incluido especies qua principalmente pueden dedicarse a la 
produccion de leha; entre ellas hay cuatro especies de oucaliptos (Eucalyptus aiba; Eucalyptus deglupta; 
Eucalyptus citriodora y Eucalyptus longifolia), ademas de otras como yale o guaje (Leucaena spp.), madre 
cacao (Gliricidia seplum), chaporno (Andira inermis). y quebracho 

En El Salvador existen diez viveros en todo el territorio Las especies qua mas reforestan son las siguientes: 
Teca (Tectona grendis); pino caribe (Pinus caribea); pino ocote (Pinus oocarpa); pino blanco (Pinus 
psoudostrobus); matilisguate (Tabebuia rosea); cortez blanco (Cybistax donellsmith); laurel (Cordia 
alliodora) y cuatro especies de eucalipto (Eucalyptus spp) ya citadas. 

4.2.1.7 Financiamiento paraplantaciones forestales 

El Banco do Fomento Agropecuario, en 1981, contaba con un fondo de clan mil colones pare financier 
plantaciones forestales, y tenla en marcha gestiones para aumentar consderablemento esa disponibilldad. 

La I Inea de financiamiento pare Iaproduccibn comercial de madera tiene plazos do 2 a 20 aflos, un perlodo de 
gracia no mayor de 6 aios, a intereses del / al 8 por ciento 

Ha podido comprobarse que practicamente no ha habido uso do los fondos destinados al financlamiento de 
plantaciones forestales Segun los funcionarios forestales, se requlere crear mayor concloncia do la Importancia 
econbmica de la actividad forestal, procurar mayor asistencia tdcnica y crear mayores incentivos econ6micos. 

4.2.1.8 Financiamiento para cojistruccion de estufas nhejoradas, 

Actualmente solo existe un interes reducido en este campo, en parte porque as innovaci6n qua ha Ilegado 
al pals en fecha rociente, y on parte por falta de una adecuada divulgacian El financiamlento para 

construir estufas solamente ha sido considerado como una posibilldad; sin embargo, en el aspecto pr~ctlco, 
cuando los autoras de este estudio visitaron El Salvador, estaba en marcha un curso para capacitar personal con 
miras ala construcci6n de ese tipo de estufas. 

Se ignore ol grado de aceptacion quo tendran estos modelos mejorados; no pudo establecerse si so han hecho 
investigaciones especificas, on este pafs, sobre hornos a base do lelfa para producir carbon, cal, ladrillos, pan, etc. 

4.2.1.9 Las politicas nacionales vigentes en el sector energia 

Los objetivos del Plan Nacional de Energia do El Salvador son la reduccibn de Iadependencia respecto a 
los energeticos importados, y el incremento de la capacidad de producci6n de energla en el pals. Como 

estrategia para el logro de esos objetivos, se selala la adaptacian tecnologica a las caracterlsticas proplas do los 
recursos nacionales 

En el presupuesto nacional pa ra 1979 se fija una asignaci6n de 165 15 millones de colones (66 millones de 
d6lares) qua deberfan destinarse en su mayor parte al desarrollo de nuevas fuentes do energla. 

Por otra parte, el 4 de mayo de 1979 se publicaron las medidas qua el Gobierno terla proyectado adoptar para 
ahorrar energfa; entre ellas, so incluyeron medidas tendientes ala investigaci6n do fueoites alterntiviis do energia 
(energla solar y e6lica, biomasa, alcohol carburante derivado de la cahla de azhcar, etc.). 
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4.2.2 FUENTES ALTERNAS DE ENERGIA 

4.2.2.1 Situaci6n general 

Segin estudios realizados par De Sebastian (Ref 024), en El Salvador mas del 50 par clento de los 
habitantes emplean leiia y carbon coma combustible para cocinar A Ia leia le siguen, an orden de 
consuma, en las actividades privadas y productivas, Iaelectricidad y el petroleo 

La leia ofrece Iaventaja, especialmente a los campesinos, de ser un producto libre, qua puede adquirirse sin mas 
costa qua el trabajo invertido en recogerlo. Sin embargo, en El Salvador, la lefia as escasa en los centros urbanos. 
En el estudio ya mencionado, las fuentes alternas de energia (biogis, energia solar ye0lica), representan el 0.12 
par clento del total energ~tico usado para cocinar. 

Los recursos energeticos de El Salvador han sida resumidos par IaMitre Corporation en tin estudio realizado sabre 
Am6rica Central ydel cual se ha tomado el Cuadro 14. 

Los datos anteriores indican que hay potencialidad para utilizer energfa ealica, solar y de biomasa. Pero, segiin se 
ha dejado indicado, tales recursos no representan un valor importante en el total de energia actualmente usada en 
el pals. 

De Sebastian, an el estudio citado, sostiene qua cuando se ofrezcan al publico las opciones nuevas, debe destacarse 
explfcitamente las ventaJas, y qua 6stas deben ser mayores, en Ia prfctica, qua los inconvenlentes. "Se trata 
-dice- de cambiar hbbitos muy arraigados y pricticas muy probadas, Io cual sblo puede conseguirse si las 
ventajas del cambio aparecen convincentemente coma tales a Iasubjetividad de los consumidores". 

4.2.2.2 Instituciones y legidsaci6n vinculadascon las fuentes altemas de energia 

El sector energia esti institucionalmente a cargo del Ministerio do Economla, mediante [a Comisl6n 
Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lampa (CEL); esta institucion se establecio con el prop6sito de 
investigar, dasarrollar, ejecutar y valar par el suministro de Ia energia eldctrira En 1979, cuando se 

resolvl6 integrar el manejo de los campos energiticos qua estaban siendo atendidos par varias instituciones, se 
acord6 qua todas las dependencias relacionadas con Ia energfa se incorporaran a Ia CEL. Sin embargo, tal 
resoluc16n tuvo efecto a partir del 22 de Abril de 1980, al ser emitido el Decreto No. 203, segin el cual se 
introdujeron reformas a la ley constitutiva de la CEL; estas reformas permitieron garantizar qua sus actividades 
fueran continuas y regulares, especialmerte mediante modificaciones a la estructura de IaJunta Directiva de CEL. 

El 24 de Octubre de 1980, en base al Decreto No. 487, se ampliaron las areas de actividad de IaCEL atodos los 
recursos energeticos y fuentes de energia de El Salvador. 

La ley constitutiva de la CEL establece, en el primer inciso del Articulo 2o qua "La Comision tendrS par objeto 
desarrollar, conservar, administrar yutilizar los recursos .nerg6ticos y fuentes de energla de El Salvador". Para dar 
cumplimiento asus atribuciones, la CEL ha establecido la Superintendencia de Energia, dividida en tres sectores: 
Planificacibn Energetica; Hidrocarburos; y Fuentes No Convencionales. 

En El Salvador no existe legislacion especifica para controlar Iafabricaci6n o el usa de artefactos de energfa no 
convencional, salvo algunas menciones y estipulaciones muy generales de Ia Ley de Patentes y del Registro de 
Comercio e Industria 

Las instituciones qua estin relacionadas con el fomento de Iaenergia no convencional, son las siguientes: 

a) 	Comisi6n Ejecutiva Hidroeldctrica del Rio Lempa (CEL), ye mencionada, y qua as Iaentidad principal de 
polftica energetica, encargada par el Estado de investigar y desarrollar fuentes alternas de energ(a. 
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Cuadro 14 
EL SALVADOR. Resumen de los recursos ernergfticos, 1979 

Potencialidad hidroel6ctrica Capacidad te6rica: 1351 MW (1) 
Capacidad instalada: 232 MW (2) (55o/o del total de capacidad instalada} 

Geot~rmicos Una capacidad geot~rmica de 60 MW ha sido instalada en Ahuachapin. La potencialidad 
se estima en 720 MW.(3). 

Reservas de petrbleo 

Estimadas: Desconocidas 

Capacidad de refinaci6n: Acajutla, 16 000 barriles/dia (4) 

Reservas de gas Comprobadas: Ninguna 
Carb6n No existen reservas conocidas 
Energfa e6lica La rapidez del viento de 90 km/h a 108 km/h podria generar 200 MW de electricidad por afio. 
Energ-a solar La radiacibn solar media es 0.23 W/m 2 ; la potencialidad solar estimada es 6 000WH por afio. (1). 
Biomasa Bosques: Hay 263 000 hectbreas de bosques y tierras arbbreas. 

AztIcar: Unas 41 000 hect~reas de cafia de az~car fueron cosechadas en 1978. (5) 
(1) Chiquillo Alas, Alberto, Reacrsos Naturales Propios de Generacibn Electrica en El Salvador - Pasado. Presente y Futuro.
(2) Canisi6n Ejecutiva Hidroelictrica del Rio Lernpa Informe Anu a[ 1978.(3; Obiols, LaSiuacibn del Sector de Energla en los Paises Miembros del Mercado Cor~n Centroamericano, 1979.
(4) SIECA. La Situaci6n Energ~tica en Centroam&rica y Perspectivas oaa el Futuro. 
(5) Anuario de Producci6 n, FAO, 1978, Torno 32. 
FUENTE: The Mitre Corporation. El Desarrollo de la Energla en Amegrica Cenral. Contrato No. AID/SOD/PDC-C-0146. Tdmo II, 1980. 



b) 	 El Centro Nacional de Tecnolog~a Agropecuarla (CENTA), del Ministerlo de Agricultura. Se encarga, en el 
campo de fuentes no convenclonales, de Ia investigacl6n y el desarrollo de secadores solares de bajo costo, 
para granos. 

c) 	 El Departamento de Ciencia y Tecnolog(a del Ministerio de Planificaci6n Persigue tres objetivos: formulacl6n 
de controles de calidad para productos manufacturados; promocion de Ia transferencla de tecnolog'a; y, 
formac16n de un Consejo Nacional sobre Ciencia y Tecnologla. 

d) 	 La Universidad Centroamericana Jose Simeon CaMas. Imparte cursos sobre energia solar y convencional, 
realize investigaciones an generadores de biogis, bombas de agua accionadas por energla solar, calentadores 
solares para agua. Organize seminarios sobre tecnologlas apropiades, 

4.2.2.3 Inveatigaciones sobro produccion y uso de energia no convencional. 

Las investigaciones y Ia promocibn para el uso de las fuentes alternas de energia empezaron realmente a 
formar parte de programas sistemAticos cuando, a consecuencia del Decreto No.487, se ampliaron las 
Areas de actividad de Ia CEL a todos losrecursos energeticos y fuentes de energ(a del pals. 

A la fecha, las actividades desarrolladas por CEL y otras instituciones, son las siguientes: 

Biogbs. La Comisi6n Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa realize experimentos sobre produccl6n de 
metano a partir de jacintos acuiticos. Adem as, IaCEL y elCENTA realizan un estudio conjunto sobre Ia 
adopci6n de Ia tecnolog(a de Ia digesti6n anaer6bica para Ia produccion de gas combustible (bioghs) y 

abono orginico. Como resultado inicial, soha preparado el articulo "Evaluacibn preliminar del subproducto del 
biogis como abono organico" (Jose Roberto Salazar-CENTA; Rafael GranadosCEL; Manuel Martfnez-CENTA), 
el cual fue presentado como ponencia al V Congreso Nacional de Ingenierfa, on 1981 

La CEL inlci6 a partir de enero de 1981, juntamente con el ICAITI, Ia construccion de una seriede digestores, 
con prop6sitos de investigacion y demostracibn. Un modelo demostrativo fue exhibido an Ia XI Feria 
Internacional de El Salvador. 

El Instituto Salvadorehio del Caf6 ha estedo realizando estudios sobre el uso de pulpa de cafe pars Ia producci6n 
de bloghs. Y Ia Universidad Centroamericana realize investigaciones sobre generadores de biogs. 

Energfa Solar. La CEL est6 iniciando proyectos de Investigaci6n con secadores solares pare granos. Y, 
conjuntamente con elICAITI, estin investigando aspectos relacionados con Ia Instalacl6n de colectores 
pianos destinados alcalentamiento de agua. 

La Universidad Centroamericana ha impartido cursos de energia solar, y est6 realizando investigaclones sobre 
bombas accionadas por onergia solar. 

La CE L tiene un proyecto de instalaci6n de es-.aciones medidoras de energia solar y energfa e6lica en El Salvador. 

Energia E61ica No hay actividad, salvo Ia ya mencionada sobre estaciones medidoras. CEL tiene interns 
en evaluar los recursos e6licos del pals. 
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4.3 Honduras 



4.3.1.' LENA 

4.3.1.1 Descripcibn forestal del pals. 

SegCn estudios efectuados par Ia Corpc-aci6n Hondurefla de Desarrollo Forestal (COHDEFOR), de 
los 11.2 millones de hectireas de Ia superficle total de Honduras, existen en el pals
aproximadamente 7.4 millones de hectbreas de suelo de vocac16n forestal, de las cuales el 68 par 

clento esthn cublertas par bosques productivos; el 23 par ciento, par bosques degradados par Ia industria, 
Ia agriculture migratoria y el pastoreo; y un 9 par clento par manglares, pastizales y matorrales. El Area 
total de terrenos de vocacion forestal puede considerarse subdividida en 4.4 millones de hectireas de 
especies latifoliadas, y en 3.0 millones de hectireas de coniferas. 

Bosques do especies latifoliadas. Los bosques de especies de hoja ancha se concentran 
principalmente en Ia region nororiental del pals, en los distritos de Olancho, Gracias a Dios, Cortes,
El Parafso y Yoro. Se estima quo existe un volumen neto, promedlo par cada distrito, de 204.5 

millones de metros cibicos de brboles cuyo dihmetro excede los 40 centlmetros. En Ia extraccl6n total 
para fines Industriales, estos i6ltimos representan solo el 32 par ciento. 

El corte aiual en estos bosques asciende a 227 miles de metros ciblcos. Esta tala so hace en forma 
selective, de ciertas especies valiosas, principalmente caoba. La caoba extrafda representa el 80 par ciento 
del volumen total extraldo. 

En Ia zona de especies latifoliadas se ha estimado una destruccl6n de bosque quo alcanza los 40,000 
hecthreas par allo, causada par una extracci6n muy selectiva, [a agricultura migratoria y las actividades 
ganaderas. La disminuci6n del bosque comercial secalcula en unos 5.0 millones do metros ctiblcos al aila. 
Toda esta situaci6n obedece a Iafalta do pollticas adecuadas para el usa do Ia tierra, y a Ia falta de planes 
de manejo. 

Bosques do coniferas. Los bosques do coniferas estin ubicados en el noroccidente del pals, en 
especial en los distritos de Francisco Morazdn, Comayagua, Olancho, Copdn, Yoro y El Paralso. 
Para 1978 soestimaba quo el volumen bruto de madera en estos bosques era de 65.5 millones de 

metros cftbicos, en pie. El volumen neo se estim6 en 52.4 millones de metros ci~bicos, cantidad suficiente 
para sostener Ia industria actual de aserrfo par un perlodo do 25 aios. 

El corte anual se estima en 1.3 millones de metros ctibicos de madera on rollo, en tanto quo el incremento 
de los bosques os insignificante (14 metros cfibicos par hectArea par eaft). Para conjurer esta situaci6n 
adverse, se redujo Ia tasa de extracci6n on alos recientes, coma politica equilibradora entre el crecimlento 
y Ia extracci6n. 

En el control do los productos del bosque, el mayor problema proviene de Ia extracc16n do Ia lefla que so 
usa con fines dom6sticos e industriales, Ia cual Ile96 a 5.5 mlllones de metros citbicos en 1977. De este 
consumo total de lefla, un 30 par ciento corresponds a pinares, y un 70 par clento a los bosques no 
comerciales de especies de hoja ancha. 

4.3.1.2 Instituciones Forestales del Gobierno 

Medlante el Decreto-Ley No. 103 del 10 do Enero do 1974, el Goblerno do Honduras cre6 Ia 
Corporacl6n Hondurefla do Deserrollo Forestal (COHDEFOR), con carcter de Instituci6n 
semlautbnoma. 
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El objetivo de COHDEFOR es realizer un 6ptimo aprovechamlento do los recursos forestales y proteger, 
mejorar 	 y conservar los mismos. Sus funciones son: conservac16n y reforestaci6n do las dreas forestales; 
aprovechamlento, Industriallzacl6n y comerclalizacI6n de los productos forestales; Investigacl6n en lot 
campos silvicola, Industrial, do mercados y otros. 

La direccl6n superior de COHDEFOR corresponde a un ConseJo Directivo que so Integra con el Jefe do 
Estado y cinco Secretarios de Estado (Defensa, Economa, Recursos Naturales, Hacienda y Crddlto P~bllco, 
Planificaci6n Econdmica). Las principales atribuciones do este Consojo son: 

a) 	 Formular la politico forestal y aprobar los programas de COHDEFOR. 

b) 	 Supervisor el funcionamlento general do COHDEFOR. 

c) 	 Aprobar anualmente 'los programas de trabajo do la Instltuci6n, su presupuesto y las normas do 
ejecucl6n. 

d) 	 Autorizar la constltucl6n do emprem.s forestales proplas, y la participaci6h de empresas mixtas. 

4.3.1.3 	 Politicas y Legilaci6n Forestales. 

Bases do Ia politico forestal. Los aspectos bisicos do Ia politico forestal vigente pare el perlodo 
entre 1979 y 1983, son los siguientes: 

a) 	 Promover el aprovechamlento eficlente del bosque natural. 

b) 	 Consolidar la eficlencla do la Industrla secundarla o do transformacl6n. 

c) 	 Comercializar en forma amplia los productos forestales, con el prop6slto do generar et miximo 
excedente econ6mico posible. 

d) 	 Optimizer el uso de los bosques, asegurando su renovaci6n y su capacldad productiva. 

En ninguno do los cuatro aspectos b5sicos so hace menclbn ospecifica de la produccl6n y el uso do Ia lefa, 
aun cuando puede considerarse quo estAn Impl(citos on al primero y en el Oltimo. 

Ley Forestal. Disposiciones €iia afectan Ia produccl6n, el corte y el uso do Ia lefla. Las normas 
legales 	 contonidas on la Loy Forestal vigenta, Decroto No. 85 del Congreso Naclonal, no se refleron 
en forma especifica a la lefla. Sin embargo, las quo se enumeran a continuacl6n Influyen 

directamente on lo qua so refiero a la producci6n, el corte y el uso do ase recurso. 

Artfculo 1. Delimita el objeto do la ley en tres aspectos bslcos: el logro y la perpetuacl6n do los 
beneficios directos o Indirectos derivados de los recursos naturales; la proteccl6n y el mejoramlento do las 
6reas forestales; y la racionalizaci6n del aprovechamlento do la Industrializacl6n y do la comerclalizecl6n do 
los productos forestales. 

Artfculo 2. Para el logro do los objetivos anterlores, esto articulo sefiala los sigulentes medlos: 

- El est3blecimiento de la adecuada conservaci6n, restauracl6n y propagacl6n do los recursos 
forestilos. 
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El logto del mixfmo aprovechamiento posible en las Areas productivas. en forma sostenida. 

- La promocion del uso multiple de las Areas forestales 

El aprovechamiento racional de los recursos forostales en sus fases de producclon, industrializacion. 
comercializecian y consumo. 

Artlculo 81 Establece Ia obligatoriedad de poseet una "licencia de aprovechamiento para realizar en 
terrenos forestales publicos cualquier extraccibn forestal de caracter no comercial". Dentro de este tipo de 
utilizaclbn, el inciso (a) so refiere a los aprovechamientos con fines de uso domdstico, consumo propio o 
familiar, construccion de habitaciones o usos agropecuarios, siempre qua los productos del aprovechamiento 
no se destinen a Ia venta Es decir, esta es Ia disposicion qua an forma directa se refiere a Ia lefla usada 
con el fin de producir energia 

Art(culos 82 y 83. Ambos se refieren a las adjudicaciones forestales, y regulan Ia transferencia de los 
permisos do aprovechamiento en gran escala, asl como Ia obligaci6n que tienen los beneficiarios de estos de 
otorgar una fianza con garantia depositaria 

Articulo 86 Establece qua ningun producto extra(do de aprovechamientos forestales publicos podra 
transportarse a puertos de exportacion, sin Ia previa inspocci6n de los empleados de Ia Administracion 
Forestal del Estado 

Artfculo 87. Estipula qua todo beneficiarlo de un aprovechamlento forestal an Areas pitblicas, pagara al 
Estado o Municipio titular, el preco unitarlo fijado por Ia Comisibn Tecnica de Ia Administraciln Forestal 
del Estado. 

Artfculo 91 Establece qua el Estado podra fijar seg~n regiones, y para las especles forestales mbs 
importantes, el diametro minimo qua deben tener los irboles qua se corten, as( como otras regulaciones 
similares 

Incentivos forestales. A Ia reforestacion no se I ha concedido prioridad qua garantice Ia 
conservacion de las zonas boscosas de coniferas y de hoja ancha y, qua por Io tanto, asegure un 
rendimiento sostenido en Ia produccion forestal. Tampoco existen incentivos fiscales para promover 

Ia reforestacion 

Deber~n efectuarse esfuerzos en ese sentido, para qua Ia politica forestal y una nueva lay forestal contengan 
normas promotoras de 1n reforestaci6n quo cree bosques protectores y econ6micos; esto resulta doblemente 
urgente porque existe an Honduras Ia idea ganeralizada de qua el pals as un modelo de exportador da 
productos forestiles 

Dlsposiciones legales atlnentes al tipo de propletarlo de las tierras forestales. En Honduras, las 
zonas forestales se clasifican en dos grandes tipos, atendiendo al rdgimen do propledad: pitblicas y 
privadas 

Se consideran areas forestales publicas a las Areas estatales poseldas por el Estado en nombre y 
representacl6n de Ia Nacion, y a las areas estatales (ejidales) poseldas por los municiplos. 

Se consideran areas forestales privadas a aqu6llas de propiedad particular, poseldes por personas naturales o 
jurldicas privadas y no tuteladas por el Estado, y a aqudllas en fideicomiso posefdas por las comunidades 
tribales, bajo tutela del Estado 

- 65-



La sustitucl6n de tierras forestales par agrfcolas se prevd en el Artlculo 60 de la Ley Forestal; 6ste estipula 
que los desmontes o rozas que so hagan en las Areas forestales del pa(s con el "in de habllltar tlerras pare 
cultivos agricolas transitorlos, debon ser autorizados previamento par la Adminlstraci6n Forestal del Estado 
(COHDEFOR), slempre que la pendiento del terreno no sea mayor que el 15 par clento. 

Disposciones legales sobre la extracci6n y el transporte forestalas. Con la creaci6n de COHDEFOR 
en 1974, se centralizo en el Estado el control de las Areas forestales p~blicas y privadas y, par 
consiguiente, el aprovechamiento, la industrializaci6n y la comercializaci6n de los productos 

forestales extra(dos de los mismos. COHDEFOR aprovecha los bosques segtn un criterlo proplo, y page el 
preclo que los propietarios filan. 

Para los casos de aprovechamientos en Areas forestales publlcas, las autorizaciones adoptan las formas 
siguientes: 

a) Adjudicacibn
 
b) Contrato de suministro de productos forestales.
 
c) Permiso de aprovechamiento en gran escala.
 
d) Licencia de aprovechamiento.
 

Coma requisito previo a la concesion de cualquiera de estas autorizaciones, el interesado debe otorgar una 
fianza depositaria equivalente al 10 par ciento del valor estimado de los productos que pretenda aprovechar 
anualment3 a del monto de la inversion inicial; en vez de este tipo de fianza, so acepta cualqulera que 
represento igual garantla, con excepcion de fianza personal. 

Al vencimiento del perfodo do la autorizaci6n, of beneficiarlo deber6 entregar a COHDEFOR: los edificlos 
o enseres dedicados a servicios publicos en los lugares en que opere (cludad, aldea o caserlo), y el camlno 
que una el Area de explotacion con la carretera, segn las condiclones previamente establecldas en el plan 
forestal. 

4.3.1.4 Medidai tomadas y accioies realizadas para promover Ia producci6n do lefla. 

Entre las metas del Gobierno pare el desarrollo forestal durante el perlodo 1979-1983, soestablece 
la de "promover y dosarrollar programas de reforestaci6n en Areas prioritarias pare la produccl6n do 
materia prima pare usos industriales y energdticos, producci6n de ague y recuperacl6n de Areas 

degradadas". No se han adoptado, sin embargo, acciones concretes pare la reforestaci6n dedicada a la 
producci6n de energfa quo sean do envergadura. 

Bosques artificiales. Dos actividades concretas se han emprendido oriontadas a la reforestaci6n pare 
producir bosques do lefla; la primera, a travds del Proyecto PNUD/FAO/HON/77/006 Ordenacl6n 
Integrada do Cuencas Hidrogr~ficas, ha consistido on la plaritaci6n de algunas Areas en las 

jurisdicciones de San Pedro Sula y Puerto Cort~s, especialmente en la Slerra do Omoa, sobre un total de 
71.9 hectdreas 

La segunda actividad ha consistido en la roforestacl6n de una zona de 12.5 hectfreas. El total cubierto par 
ambas actividades es de 84.4 hectbreas, cifra quo aparece consignada en el Cuadro 15 con la deslgnacl6n 
"Sierra Omoa". 
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Cuadro 15 
_ _ _ HONDURAS. Resumdrn deplantaciones, 1980 

Distrito Detalle AREA REFORESTADA 

Completacidn Plantacl6n 
(ha) cerrada (ha) 

La Mosquitia P.c. a raiz d.=401 ha 432.0 

rootrainer = 30 ha 

en bolsa 1ha 
Comayagua P.o. en balsa 434.0 34.0 

(Las Lajas) 

ESNACI FOR 44.6 7.0 

COPAN P.o. en balsa 110.0 
Nor.Occidental Latifoliadas 154.4' 

Lago Yojoa 51.0 ha 

Sierra Omoa 84.4 ha 

Sico 19.0 ha 

Olancho P.o. en balsa ,2.0 

Campamento 2.0 ha 

Fco. Morazfin P.o. en balsa 25.0 

Los Laureles 
Total 478.6 764.4 

FUENTE: II Jornadas de Reforestacibn. COHDEF.RO, .1.980, p. 46 

Otra activlc"'d dirigida a Ia reforestacl6n con fines de producc16n de lefla, se he orlentado especlalmente a:
Ia Investlgacl6n do sitlos y especies; recoleccl6n do semillas; y m6todos adecuados para este tipo do basque.
Las Areas reforestadas son muy reducidas ya quo se realizan los trabajos en forms experimental. 

4.3.1.5 Financiamiento para plantaciones forestales. 

No existe financiamiento aparticulares destinado a las actividades de reforestacl6n; es el Estado el 
quo emprende Ia reforestaci6n coma parte do los programas do desarrollo. 

Segn Io previsto en el Plan Nacional do Dosarrollo Forestal l6,/9-1983, para cubrir un Area do 35.54
hectireas coma meta de la reforestaci6n en el aflo 1980 on los ocho distritos forestales, so requerirfan
906.8 miles do lempiras. Sin embargo, el Area efectivamente reforestada durant ese aflo s6lo fue do 12.43 
hectireas; esto permite deducir quo Ia suma verdaderamente invertida fue aproximadamente 317 mil 
lempiras, o sea, cerca del 35 par clento de Ioprogramado. 

Las Inversiones procedentes do otras fuentes no so destinan a plantaclones espec'ficamente, sino a
actividades de aserrio y de tipo industrial; por eso, no se incluyen en Ia suma quo se ha comentado en el 
pArrafo anterior. 

No se dispone en Honduras de fondos especlalmente destinados pare Ia construcc16n de estufas mejoradas.
El SIstema Social Forestal y el Cverpo de Paz do los Estados Unfdos son las dos entidades quo han vonido 
haciendo esfuerzos para promover I adopcl6n do Ia estufa LORENA en este pals. 
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4.3,L6 Importancia de In la como fuente energ6tica. 

La lefla as Ia principal fuente de energ(a del pals, ya qua representa cerca del 63 par clento del 
consumo naclonal de energ(a. Este hecho reviste grun Importancla porque se trata do un recursonatural renovable del que puedo abastecerse Ia poblacl6n en farina permanente sIse lecultiva con

sistemas silvfcolas apropiados, y porque actualmente el pafs sufre los efectos de encarecimlento del 
petr6leo, qua debe serimportado. 

Cuadro 16 
HONDURAS, Consume nacional par formado anergla 

- En milesdatap (1)-

Aft Consumo Lefay a/a Baguao y o/o Derivados a/0 lectriclda a/a
total carb6n asiduas del patr6lao

vegetal ____1 --I 
1970 1308 929 . ,9 28 2.1 - 24! 29 2.31971 1314 947 72.0 30-- 2.3 306 23,3 31 2.4
1972 i 351 984 71.4 33 2 322 23.8 32 2.4197 398 - - 7- 22 3 24.9 37 2.e 
1974 1 - - Y0.-2.7 342 24.1 39 2.71975 1484 1018 68.6 -4-2- 2.8 ---3-81 -25- 43 29 
1976 '1514 1030 68.4 45 3.0 388 25, 45 3.01977 1595 1055 66.1 55 3.4 433 27.__ 'V 3.3
1978 1658 1073 64.7 59 3.6 472 285 4 321179 731 T1093 63.1 65 3.7 510 29.5 63 3.6 
1I) pp * tu,.Ipim q..il.hnws d.p."614o
 
FUCNTE: B-2snc.Enagit..n N.,c,.i OW..Imn.o dEErgla CONSUPLANE.
 

El principal usa do Ia lin es domdstico. Tambi6n desempefla un papal importante en el sector industrial, 
ya quo en el subsector artesanal (ladrilleras, panaderfas, caleras,, salineras) par ahora es Insustituible coma
materla intermedia pare producir onergfa. Durante el aidade 1979, Ia injustria hondurefla consuml6 289.6miles do toneladas de lela; esta cantidas se distribuy6 en un 96.8 par clento pare Ia Industria fabril y un
3.2 par ciento pare Ia industria artesanal. 

para consUtmo domr6stico ocupa primer lugar
energfa. As(, en 1979, Ia lela represent6 el 88 par ciento del consumo domdstico total (equivalent 
La lefla el entre loscombustibles usados para generar 

aproximado a 984 miles de toneladas do petr6leo). 

4.3.1.7 Eatimaci6n de las necesidade do materia prima forestaL 

En 1979 Ia demanda en Honduras fue de 1,265.0 miles de metros cbicos do madera rollo pareen 
Ia industria do aserrio y contrachapado; y do 5,580.6 miles do metros ctbicos pare lefla. 

En el primer rubro predominb Ia demanda de coniferas, pare aserrfao impregnaci6n; en el segundo, 
tambi6n predomin6 Ia demanda do conlfera, para fines domdsticos, con 5,270.2 miles do metros ctibicos. 

Las estimociones oficiales pare el perlodo 1979-1983 indican quo Ia industria de aserrfo aumentarh su 
demanda a una tasa do crecimiento del 9a par ciento anual; par otro lado, so espera una reduccl6n en el 
consumo de lela coma combustible a cause do Ia introducci6n y difusl6n de un horno capaz de mejorar Ia 
eficiencia de lacombusti6n. 
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4.3.1.8 Las politicas nacionales vigentes pans el sector energia. 

La politica energdtica esti contenida en el Plan Naclonal do Desarrollo 1979.1983 de Ia Secretarla 
Tdcnica del Consejo Superior de Planificaci6n Econ6mlca. Los elementos de tal polftica son los 
siguientes: 

a) 	 Mejorar Ia planiflcaci6n del desarrollo do los recursos energ6tlcos nativos, creando les instituciones e 
instrumentos legales necesarios. 

b) 	 Capacitar y formar los recursos humanos noara planlflcar, ejecutar y admilnlstrar los proyectos de 
desarrollo de energdticos. 

c) 	 Estimular Ia exploraci6n do los recursos energdticos siguientes: hidroeldctrlcos, petrolfferos, 
geotdrmicos y do materiales radiactivos. 

d) 	 Aumentar Ia produccion de energia eldctrice generada con recursas energdticos nativos, especialmente 
hidrouldctricos. 

a) 	 Estimular las investigaciones y el uso de fuentes no convenclonales do energ(a: e6lca, solar, alcohol 
en vehfculos y biogis. 

f) 	 Aumentar Ia capacidad do transformacibn, comercializaci6n y abastecimiento de productos 
petrolfferos. 

g) 	 Conocer Ia estructura del con;umo db energia, especlalmento Ia del petr6leo, pars establecer el 
consumo esenclal y el no osenclal, con miras a varier Ia estructura del mlsmo. 

h) 	 Establecer una politics naclonal ae conservacl6n de energa. 

i) 	 Aumentar el uso do los recursos energ6ticos nativos pars satisfacer Ia demands do energa. 

1) 	 Raclonalizar el uso de Ia lefla y del carbbn vegetal como combustibles, dentro de un programa de 
desarrollo y conservacl6n del sistema do bosques. 

Do todas las politicos vigontes pars el sector energfa, las contenidas on los inclsos a), b), e), h), I), 1) esthn 
vinculadas directamente con Is lelia y las fuentes no convencionales de energ(a. Es evidente quo Honduras 
cuenta con poilticas bien identificadas y dofinidas en este aspecto. Ha faltado, sin embargo, [a puesta en 
pr6ctica de medidas y acciones derivadas do esas polfticas, traducidas a programas y proyectos especfflcos, 
quo es Ia 6nica forma do contribuir al cambio on los patrones actuales do consumo de energa. 

4.3.2 	FUENTES ALTERNAS DE ENERGIA 

4.3.2.1 Situaci6n generaL 

La Informacion disponible indica quo en Honduras escasamento so emplean aparatos pars 
aprovechar las fuentes no convencionales de energa; tampoco se han puesto en marcha programas 
importantes de investlgaci6n en dicho campo. Los pocos esfuerzos realizados se han Ilmitado al uso 

de Is energia solar para calentar ague y pars secar frutos (producci6n en cantidades comerciales) y al 
emploo do Ia onergfa e6lica pars acclonar bombas do agua; pero estos casos son poco numerosos. 
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4.3.2.2 lnatituciones y legislaci6n vinculadas con las fuentes altemas do energia. 

Instituclones. Las instituciones nacionales qua han venido participando de alguna manera en Ia 
promoci6n y el desarrollo do las fuentes alternas de energra son: el Ministerio de Recursos
Naturales Renovables; el Ministerio de Economia: el Consejo Superior de Planiflcacl6n Econ6mica;

Ia Corporaci6n Hondurefla de Desarrollo Forestal; Ia Empresa Nacional de Energfa Eldctrica; el Banco 
Central de Honduras y o1Centro de Desarrollo Industrial 

Los organismos internacionales vinculados con el campo de las fuentos alternas de onergla son: el Instituto 
Centroamericano do Investigacion Industrial el Programa de UnIdasy Tecnologfa (ICAITI); las Naciones 

para el Desarrollo; y Ia Organizaci~n Latinoamericana do Energia.
 

No existe una unica instituci~n estatal o de otra indole quo centralice las diversas tareas do Ia 
planificacion, Ia investigaci~n y Ia ejecucion do proyectos de energla no convenclonal. 

En el nivol ministerial existo una Comisi6n de Energia, integrada por el Ministerio do Economfa, el 
MinIstorlo de Recursos Naturales, el Banco Central de Honduras y of Consejo Superior de Planlficaci6n 
Econ6mica. 

Las 	 principales funciones de Ia Comisi~n do Eniorg(a son: recomendar canblos administrativos o
institucionales; formular polfticas do corto plazo relatives los preciosa del petr6leo, especlalmente;
identificar y/o recomendar proyectos energdticos. 

La instituci6,i responsable do Ia formulaci~n del plan energdtico es el Consejo Superior de Planlflcacl6n
Econ6mica qore fija los objativos, las estrategias y los mecanismos para los diferentes subsectores: 
electricidad, petroleo, lefla y otras fuentes no)convencionales do energ(a. 

Legislacin. Dentro del subsector do enorgia, se tienen seflaladas dos polfticas (Plan Naclonal do 
Desarrollo 1979.1983) qua son: 

a) 	 Establecer Ia estructura institucional nocesaria para el desarrollo y Ia utillzacl6n do ls fuentes de 
onergla no convencionales

b) 	 Establecor programas de investigacion y desarrollo para las fuentes do energ(a no convenclonales mis
 
prometedoas, y fortalecer los programas ya en ejecuci6n.
 

Estas politicas resultarlan canalizadas por medio de Iacreaci6n de un Centro do Investlgacl6n Energdtlca; a 
finales do 1981, todavla no so habla formalizado esto. 

En el ,mbito ostrictamente legal, no exists ley especifica que trate do Ia promocl6n, el desarrollo y el uso
do fuentes alternas de onergia Do Ia misma forma quo en los demds palses centroamericanos, s6lo existen 
normas an Ia legislacion do patentes y marcas, las cuales se aplican a inventos individuales. 

4.3.2.3 Investigaciones sobre produccion y uso do energia no convencional. 

Los recursos potenciales y el uso probable de las diferentes fuentes de energ(a no convenclonal son 
casi desconocldos en el pais, a posar de quo, dadas sus condiclones geogriflcas, deberfan 
emprenderse extensas investigaciones sobre esas materias 

Par medio de un Programa de Tecnolog(a Rural, establecido conjuntamente con el Centro do Desarrollo 
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Industrial (CDI) y Ia Agencla do los Estados Unidos para el Desarrollo Internaclonal (AID), se han estado 
efectuando Investigaclones sobre Ia pir6lisls de Ia madera y sobre Ia construccl6n de hornos para carb6n 
vegetal. 

ExIste una investlgaci6n sobre Ia produccl6n de alcohol carburante, realizada por Ia Industria azucarera; esta 
Investigacl6n ha demostrado que dos de los ingenios actualmente en operaci6n podrfan producir este 
combustible. Pero a,'n esti pendiente Ia asistencia tdcnica y financiera quo el Goblerno do Honduras espera 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

El Instituto Centroamericano de Investigaci6n y Tecnolog(a Industrial (ICAITI) y el Ministerlo de 
Economla, estin promoviendo Ia adopci6n do las estufas LORENA on el area rural con el fin do lograr una 
economia de leflia en el consumo domdstico. 

La Organizacion Latinoamericana do Energ(a (OLADE) y Ia Direcci6n do Minas e Hidrocarburos del 
Ministerio de Recursos Naturales Renovables vienen realizando conjuntamente un modesto programa do 
producci6n de biogs, con el prop6sito de aprovechar los desechos orginicos do las breas rurales, en 
beneficio do los agricultores. So busca lograr alguna capacitaci6n t6cnica y difundir las tecnologfas 
adecuadas a esta fuente no tradicional de energia. 

Con respecto a Ia energia geotdrmica, se han identificado ya un total de 109 sitlos de afloramiento on las 
zonas central y occidental de Honduras; hasta Ia fecha, s6lo so han escogido cuatro de esos campos para 
realizar en ellos estudios do factibilidad; estos estudios posiblemente contardn con el apoyo de OLADE. 

En el Cuadro 17 so muestra el estado actual do las investigaciones energ6ticas en Honduras, segTn el 
estudio de ia MITRE Corporation; los datos consignados han sido actualizados por el ICAITI on Diciambre 
de 1981. 
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Cuadro 17
 
HONDURAS. Investlgacl6n mnorgdtlca y dosrrollo
 

Tenologla/rocrso 

Alcohol 

Blogis 

Carb6n 

Gooirmlco 

Minihldrool6ctrica 

Petrbleo 

Energia Solar 

Energla e6llca 

Leha 

FUENTE: The Mitni Co,peintion y nulafiiibn e 

Institucibn 

Azucarera Cantarranas S.A. 

Diroccibn do Minas e 
Hidrocarburos y OLADE 

Corporaclbn Naclonel do 
Invertlones 

PNUD/FAO 

ENEE y Corporoc16n do Energia
Elictrica do Taiwfln 

Minittrio do Rocursos Naturolos, 
Diroccibn do Minas o Hidrocarburos 

Nocionol Hellotdrmica (privada)

Corporacibn Nocional do Inver-

zionistas. 


Sector privado 

CONSUPLANE 
CATIE/ROCAP/COHDE FOR 

bmroia in onn- cqpila pe ICA-ITI,7€lhrtwo 1981. 

Producto o actvidad 

Busca financiamlento pare Instalar una 
destileria do 120 mUlitroslda 

Constrnccibn do dos blodigestore on 
Coln y Cornayague 

Estudlo de factibilidad para Ia extrac. 
4:16ndo 15 6 mks tonalodes do Illinite 
on 01departsnrto do Ocotepoque 

Inventario da afloratnlontos gootdrml. 
Cos dot pals 

Torminaron estudios do factibllldad 
pare tres proyoctos on el rio Potuca, 
con uno capacidad do 2 000-4 000 kW 

So hon suscrito contratos con Ia 
ESSO, Union Oil, Sholl y Texaco parsaxplorec16n costa afuera 

Produccibn do coloctoms solares on 
Son Podro Sul. Produccibn do secedo
res soloros do frutas. El Picacho, Togu.
cigolpa 

Utillzacibn do PnergL oblica para acti
vier bombas de ague 

Encuosta sobte uso do lela. Investiga
clonos sobro especles aptas parn lefle; 
oncuostas do consumo. 



4.4 Costa Rica 



4.4.1 LEnA 

4.4.1.1 Dscripci6n forestal del pats 

Costa Rica tiene una extensl6n de 51 100 Km2 (5.11 millones de hect~reas), de la cual la 
superficla boscosa total, Incluyendo los manglares, los pantanos con cubierta arb6rea y las palmeras, 
alcanza un 40.9 por clento del torritorio del pals (20882 KM2 ) segOn los estudlos realizados por 

Sylvander en 1978 (Ref. 062). Se estima que Costa Rica es en Centroamdrica el pals que tione menos 
problemas derivados del manejo forestal; varios factores contribuyen a esta situaci6n, entre los quo destacan 
la relativa baja densidad de poblaci6n, el nivel educativo de sus habitantes y su tradicional respeto por las 
leyes vigentes. 

La distrlbuci6n por tipos da uso do la tierra y por closes de bosques, segn situaci6n en 1977 (Cuadro 18) 
muestra quo el 38.1 por ciento del pals est6 cubierto do bosques tipo frondoso, excluldo el mandar. Las 
extensiones do manglar (392 Km2) representan un Area relativamente pequelia, el 0.8 por clento del 
territorlo nacional; Igual valor tieno la suporficle do pantanos con cubierta arbmrea quo so ubican a ambos 
lados del rio ChIrrip6 en el noroeste del pals. Las Areas cublertas de palmeras, localizadas en [a zona 
atldntica, representan el 1.2 por ciento (606 Kin2 ). 
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Cuadro 18 
COSI"A RICA. Distribuci6n por tipos de uso actual de la tierra y clases de bosques.

Unidades de mueslueo Error de muestreo 
Clases de uso actual y tipos de bosques n i me o olo Area, km 2 Ero r probablidad

N~imero 0/0 (95o./o probabilidad) 

1. SUPERMICIE TOTAL DE LA TIERRA 1 427 99.5 50851- 1.3 
a. Superficie boscosa' 547 40.9 20882 2.5 
i. Frondosas, excluido el manglar 11 38.1 19492 2.6 
ii. Manglar 586 0.8 392 49.7 
iii.Palmeras (yolillo) 17 1.2 606 37.5 
iv. Pantanos con cubierta forestal .11 0.8 392 49.7 
b. Otras cubiertas vegetales 61 4.2 2174 153
 
L Sabanas, cherral, pramo 
 61 42 2 174 15.3 
c. Superficie no boscose 780 54.4 27 795 20 
L. Plantaciones y cultivos 156 10.8 5 559 6.8 
ii. Pastos y herbazaies naturales 582 40.6 20 740 2.7 
iiL Pantanos sin cubierta arb6rea 27 ,.9 962 19.6 
iv. Urbana, industrial yvWas de con, 8 0.6 285 630 
v. Otras superficies 7 0.5 249 698 
2. SUPERFICIE DE AGUA 7 0.5 249 69.1 

Total para el pals 1 434 100.0a 51 100 1. 
RJENTE: Sylvander. R.B. Los Bosques del Pals y su Oistribucibn par Provincim. San Jose. Costa Rica. 1981 p. 46 



En Costa Rica los bosquus prhcticam entaestin distrlbuldos por todo of pals, tel como Iomuestra'ol 
Cuadro 10, en alqua seconslgnan las ubicacones do los bosques pot provinclas, cladficados segOn su uso 
y SUdoensidad. 

Cuadro 19 
COSTA RICA. Distrlbucibn do losbosques productores densos, menos denzos 

y protectores, ug~n provinclas, 1977 

Superficle Area total o/o de la Bosque Denso Bosque menos densoProvincle an bsque y protector
(km2 ) 

km2 
km 2Provin___ total (kin2) provincia 0/0 Area Iolo Area
 

Alajuela 9 718.1 3968.1 40.9 2573.4 64.8 1 394.8 35.2
 
Cartago 3031.1 1493.6 49.4 271.8 18.2 1221.8 81.0
 
Guanac asto 10 199.f 730.7 17.0 - 8.26 3.9 1662.5. 96.1
 
Heredia 2673.5 1-556.3 58.3 1 086.9 69.9 469.4 30.1
 

Lim6n 9218.4 6011.2 65.2 2458.9 40.9 3 552.3 59.1
 
Punorenns 11 302.2 4862.4 43.1 2632.4 54.1 2229.4 45.9
 
San Jos6 4 957.1 1 260.7 25.5 66.7 5.3 1 194.0 94.7
 
Total 51 100.0 20083.0 40.9 9 158.3 43.0 11 723.7 58.1
 

R UEN oju, |yc iw t o opiovimiiL pot R o b. 1 Sa.Vl - d er. P A F /MAG-FA O , S n R ic i.T E :L os hot *1.C o.t., . lcib p1 i, Jot#, C os 0t 
1977. 

4.4.1.2 Instituclones forestales del Gobamo. 

La Institucl6n encargade do ejecutar In Ley Forestal y sus reglamentos as Ia DIrnscl6n General 
Forestal del Ministerio do Agiculture y Ganadera, que tue Crad mndlante Decreto Loglulativo en 
novlembre do 1969. 
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La Direccl6n General Forestal estb integrada par: la Direccl6n General, la Subdirocci6n General, cinco 
Departamentos T6cnico Administrativos (Manejo y Aprovechamlento Forestales; Investlgeci6n Forestal; 
Repoblaci6n Forestal, Cuencas HIdrogr6ficas y Califlcacl6n de Tlrras; y Economfa a Industria Forestal). 

Cuenta, edemas, con tres unidades do apoyo: Extension, Capacltacl6n y Divulgacl6n; Cartograffa y 
Fotointerpretacibn; y Unidad Administrativa, Eii el 6mbito regional, la Direcci6n esth representada par echo 
distritos foresteles, 

Las funclones de I. Direccion General Forestal son: asosorar al Ministro do Agriculture y Ganaderla en 
todas las decisiones do polftica, legislaci6n y administracibn forestales; coordinar las operaclones de Ia 
Direccl6n con otros organismos relaclonados c-)n los recursos forestales; velar par el cumpllmlento de las 
funciones encomendadas par la legisleclon forestal y sus reglamentos; fijar los lineamlentos generales do 
accl6n do las unidades tecnico administrativas dependientes y velar par su coordinaclon; preparar programas 
y presupuestos do la Direccion pare someterlos a considerac16n del Mihisteodo te Agrfcultura y Ganaderfa; y 
participar en tadas los aspectos administrativos, tales coma el reclutamiento y la evaluacl6n do personal, 
manejo del presupuesto, control do los bienes do la Direccion, etc 

La Direccl6n General Forestal tiene coma organo asesor al Consejo Forestal Nacional. Este Consejo esti 
Integrado par: el Ministerio do Agriculture y Ganoderla el Ministerio de Economa, Industrla y Comerclo; 
el Instituto de Tierras y Colonizacion; el Serviclo Naclonal de Electricidad; el Institute Costarricense de 
Turismo; la Asociacibn de Industriales do la Madera; y la Universidad do Costa Rica. 

Segsn documentos de la Oficina de Planificacl6n Nacional y Politico Econ6mica de Costa Rice, la 
Dlreccl6n General Forestal "ha tenido problemas desde su creacl6n par la escasa atenclbn prestada por el 
Ministarlo do Agriculture a los problemas forestales. Coma consecuencia de Io anterior, la DIreccl6n no ha 
contado con recursos suficientes pare cumplir con las obligaclones quo le Imponen la Ley Forestal y su 
Reglamento. Aunque la Direcci6n os el organismo quo debe planificar y orlentar el desarrollo forestal 
futuro, no esth en condiciones de hacerlo, a menos qua so logren camblos importantes en su orientacl6n, 
estructura y recursos asignedos" (Ref. 054). 

4.4.i.3 Politicas y Legislacion Forestales. 

Dos son las layes quo cubren la matria: Ia Loy Forestal, No. 4465, promulgada el 25 do 
noviembre de 1969; y la Ley do Reforestac16n, No. 6184, promulgada el 29 de novlembre de 
1977. Existen reglamentos pare estas leyes los cuales se enumeran a continuacl6n. 

El 22 de enero do 1973 el Ejecutivo enitlo el Reglamento No. 2923-A pare la Lay Forestal. 

El 5 do ma,,o do 1978, el Ejecutivo emiti6 el Reglamento No. 8554-A pare la Ley do Reforestaci6n. 

Y el 19 do febrero do 1979, el Ejecutivo emiti6 el Reglamento No. 9628-A sabre Ia proteccl6n y el 
aprovechamlento do las reserves forestales. 
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Bases do Is Politica Forestal. Las directrices de I politica forestal de Costa Rica estin contenidas 
an los Artfculos 1 y 2 de Ia Lay Forestal, y Ia Dlreccl611 General Forestal define Ia politics de Ia 
manora sigulente: 

"Mejoramlento de Ia proteccl6n y del manejo t6cnico de los recursos naturales renovables del sector 
p(ibllco y privado, en tal forma qua los blenes y servicios qua suministran pueden ser aprovechados par Ia 
mayorle de los ciudedanos costarricenses on forma continua, a perpetuldad y sin menoscabo de su 
productividad" (Rof. 051). 

Los aspectos bAslcos do Ia politice forestal de Costa Rica se definen en Ia Ley Forestal: "as una funcl6n 
esencial del Estado velar par Ia proteccl6n, eprovechamiento, conservoci6n y fomento de los recursos 
forestales del pals, de acuerdo con elprincipio de usa miltiple de los recursos naturales renovables". 

La dclaracl6n del principle anterior, tormada del Artfculo 1, quade ampliade en el Art(culo 2, con el 
enunciado do los siguientes lineamientos: 

a) 	 Conserver los recursos forestales renovables a Incrementarlos al m6ximo. 

b) 	 Establecer zonas protectoras, reserves forestales, parques nacionales y reserves blol6glcas. 

c) 	 Prevenir y combatir Ia degradaci6n y erosi6n do los suelos en las regiones suporlores de las cuencas 
hidrogrdfices. 

d) 	 Orientar y controlar ol aprovechamiento reclonal de los recursos forestales. 

a) 	 Incorporar gradualmente a Ia economfa nacionel las tierras Inapropladas pore Ia agriculture y 
ganaderfa, y qua puedan dedicerse al el.ovechamiento forestal. 

f) 	 Estimular al establacimiento de colonies pare Ia explotacl6n de los recursos forestales y fomenter 
industries estables con base en esos recursos. 

g) 	 Fomenter programas de investigaci6n cientifica y tdcnica. 

h) 	 Conserver e incrementar Ia fauna silvestre. 

I) 	 Selecclonar, entrenar y promover un cuerpo profesionel competente. 

j) 	 Lograr qua los ciudadanos comprendan Ia importancle y slgnificaci6n qua los bosques tienen para el 
blenestar do los habitantes del pals, y rromover el Interds par Is conservacl6n de estos recursos. 

Bases do I polftica pare prouccl6n y use do lefle. A partir de las directrices enumeradas y con 
base on quo sobre alias hecho Ia Direccl6n General Forestal, soIa interpretacl6n ha 	 puede concluir 
qua Ia politic forestal do Costa Rica no considera txpresamente, entre sus lineamientos o aspectos 

bdsicos, Ia produccl6n y el usa do a Ilefa. Queda, sin embargo, abierta Is posibilidad do crear programas do 
lela al amparo do los inclsos a, b, e y f del artrculo 2 do I Ley Forestal, al aplicarlos. 
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Dlsposlciones quo afectan Ia produccl6n, alcarte y eluse do InleIa. La Loy Forestal y otras loyes 
y reglamentos an vigor, no son precisos en sus disposilciones respecto a fomenter, estlmular o 
desalentar Ia produccion y eluse de Ia lefla.Sin embargo, contionen algunas dliposlclones que if so 

relaclonan Indirectamente con estos asuntos. 

Ley Forestal. En ella, las disposiciones qua indirectamonte afectan Ia produccl6n, afcarte y eluso do Ia 
lefla, estan contenidas on los art(culos sigulentes. 

Art(culo 3. Declare do utilidad publica, y susceptibles do exproplaci6n par el Estado, a los bosques y 
torrenos for6stales quo seen noces'irlos pare elcumplimiento do Ia polftica forestal. 

Articulo 6. Define elregimen forestal como el conjunto de disposiciones do cardcter Jur(dico, econ6mlco y
tdcnlco ostablecido por Inleyy por los reglamentos, docretos y resoluclones, y quo regula Ia conservacl6n,
Ia protecci6n y el raclonal aprovechemionto do los bosques y terrenos forestales. A dichos torrenos los 
divide on zones protectoras: los parquci nacionales y reserves fcrestales; y los bosques y terrenos forestales 
do propiedad privada. 

Art(culo 32. El inciso a), numeral 3, establece quo pasaran a los fondos de Ia Direcci6n General Forestal 
los derechos quo so cobren por [a oxplotacl6n de productos secundarlos, tales como cerb6n vegetal, chicle,
hule raicilla, corteza do mangle y otros similares. No pagardn derechos do explotacl6n los camposinos quo
produzcan carbon como industria casora, o qua usan maderas pare Ia producci6n do leia an poquef as 
cantidades. So otorgarb a los camposinos permisos especiales con talfin, fiJando en elparmlso los lfmites 
do Ia oxplotacian. 

Artlculo 41. Establece quo elaprovechamionto do productos forestales on las reserves naclonales y fincas 
del Estado, cuando no so practique diroctamonte por Ia Direccl6n General Forestal, s6lo podrd hacerso 
mediante concosiones o pormisos otorgados por ella. 

Artfculo 46. Establoce quo las hcitaciones pare Ia explotaci6n do productos forestales so efectuarin do 
acuerdo a los planes tecnicos do manojo forestal realizados por Ia Direcci6n General Forestal. 

Artlculo 50. Determine quo las concesionos do tierras quo so otorguen con arreglo a otras leyes vlgentes
(tales como conceslones minoras, traspasos do tierra por al Instituto do Tlerras y Colonlzacl6n, y otros 
tipos aprobados por contratos espociales del Poder Ejecutivo), no darhn derecho real alguno pare dlsponer
lbremente do los productos forestales uxistentes en esos terrenos, salvo qua los autorice expresamente Ia 
respective concesi6n, 

Artlculos 53 y 54. Norma quo In Direccion General Forestal podrb exonerar elpago do los derechos por 
aprovochamiento forestal on los casos siguientes: 

a) 	 Cuando so trate do eprovechamientos forestales realizados directamente por Ia poblaclon rural, pare
fines domosticos, consumo familiar, construccl6n do vivlenda, bates u otros Implementos do use 
particular, slompro y cuando los productos no so destinen a [a venta, o cuendo no se trate do 
colonies pare Ia explotac16n forestal. 

b) 	 Cuando so trate de aprovochamientos forostales dostinados a servlclos do Intards poibllco. 

c) 	 Cuando so trate do le explotacl6n do aquollos productos forestales quo iasempresas del Estado, los 
institutos autonomos y los sorviclos publicos requieren pare su proplo usa. 
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..'Articulo 56. Establece qua Iaexplotacl6n do productos secundarlos en las reservas naclonales seregird par disposi
clones establecidas en esta lay y su reglamento. 

Artfculo 60. Indlca que cuando exista Ia Intervenci6n directa de Ia Dlrecci6n General forestal, ista podrd
hacer ofertas de madera en pie u ofertas do Areas boscosas, mediente el sistema do Ilcitaclones a 
conceslones a largo plaza. 

Art(culo 61. Se reflere al otorgamiento do conceslones a largo plaza, pars to quo Ins personas dedicadas a 
Is Industria forestal podrhn formular solicitudes do Areas forestales, pero debordn elaborar los planes
thcnicos, rnsmos a-je deberAn ser autorlzados par Ia Dlrecci6n General Forestal. 

Articulo 62. Se reflere a quo Ia Direccl6n General Forestal ha do estimular el desarrollo de las Industries 
forestales medlante Ia oferta de concesiones a largo plaza en las reservas forestales pare ser manejadas coma 
dreas do rendimiento sostenido. Igualmente, en los aspectos econ6mlcos do los planes tdcnicos do manejo
forestal qua propongan los industriales, Ia Direccl6n General Forestal esti autorizada pare conceder los 
incentivos qua considers necasarios. 

Art(culo 83. Define coma zones protectoras a aquellas Areas de basque a terrenos forestales quo,
establecidos par disposicl6n de In lay a par decreto del Poder Ejecutivo, seen destinadas a proteger los 
suelos, mantener y regular al r6gimen hidroeldctrico, a acttian coma agentes reguladores del clime a media 
ambiento. 

Articulo 84. Declare coma zonas protectoras a aquollas dreas qua so ancuentran bordeando los menantiales 
qua nacen en los cerros, en un radio de 60 metros; a on un radio do 50 metros, si los manantiales nacen 
on terrenos planos; y tembi6n so establece como zone protectora a una franja de un minimo de cinco 
metros do ancho on Ins riberas de los rios, arroyos, lagos, lagunas a embalses naturales. 

Reglamento de Ia Lay Forestal. Las disposiciones quo m6s se relacionan con el usa y Ia produccl6n do lefla
 
esthn contenidas en los articulos quo se describen adelante.
 

Artlculo 79. La tramitaci6n do todo permiso de aprovechamlento de cd6scra do mangle, palmito, curb6n a 
latia, y otros, so sujeta a presentacl6n do solicitud on papal sellado, an Ia qua so express nombre y calidad 
del solicitante, localizaci6n del Area, extensi6n y colindancias, plan y volumen qua so proyecta extraer,
destino do los productos, monto do Ia inversi6n y sistera de financiamlento. 

Art(culo 80. Establece las extenslones mhximas quo podrdn ser otorgadas pare aprovechamlento do mangle,
poraiio,,asf: a)para puntalos, veinticinco hectfreas; b) pare corteza, cincuenta hectireas. 

El aprovechamiento do Ia corteza so har6 s6lo en rboles con dihmetros superlores a los 40 centfmetros, o 
sabre Insrafces fhlcreas a aereas. 

Los der&.. s qua deben pagar los interesados son: a) vorllla pare puntales, diez cdntimos cede una
 
b) corteza., dos colones par quintal. *
 

Incentivos forestales. La leglslaci6n do Costa Rica considera Ia aplicaci6n do Incentivos econ6micos 
y fiscales quo permiten promover Ia inversi6n en plantaciones forestales, lo cual, a su vez, puede
estimular Ia refoestaci6n global del pals. Dos son los tipos do incentivos qua existen: Deducciones 

aplicables al Impuesto sabre Ia renta, y exoneraciones do Impuestos sabre tierras incultas. 

a) Deducc16n do ( 16,000 (diez y sels mil colones) pare el impuesto sabre I renta, par hectArea 
reforesteda. 
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Esta incentivo esta basado on alartlculo 67 de Ia Lay Forestal, ol cual establece quo saran considerades 
coma 	 gastos deducibles del impuesto sabre Ia renta, las Inversiones on trabajos particulares sometldos 
voluntariamente alR6gimen Forestal y realizadas dentro de un plan t~cnico de manejo aprobado par Ia 
Diroccl6n General Forestal. 

El art(culo 1 del Decreto Ejecutivo No. 10531 AH sustituyo alArticulo 90 del Reglamento do Ia Lay 
Forestal y desarrolla Is previsto en Ia Lay Forestal sabre esta materia. 

Asi, 	 lasinversiones on traLajos do forestacion y reforestacion, realizados on los primeros cinco ailos 
contados a partii de Ia fecha an qua so indique an elcontrato con elEstado, saran deducibles directament 
del impuesto sabre Ia renta. So consideran coma inversiones loscostos operativos y loscostos de capital; 
no es deducible elvalor do Ia tierra. Las invorsiones de losprimeros cinco atlas podran ser deducidas par 
eldueflo do Ia plantacion, an una do las dos formas siguientos* a) En elperiado fiscal en quo se efect~en 
las erogaciones; b)Diferidas an un plaza maximo de cinco afos, cuntados a partir do Ia facha an quo so 
realicen las inversinoes, an cuotas iguales y consecutivas 

La cantidad automaticamente deducible par hectarea en or periodo de cinco alas, es de 16,000. Sin 
embargo, of Articulo estipula quo cuando las invarsiones excedan do los dieciseis mil colones par hect~rea, 
deberdn respaldarse an su totalidad con los comprobantes respectivos; no obstante, Ia Dlrecci6n General do 
Ia Tributacion Directa podra rechazar total o parcialmente las inversianes declaradas cuando considere quo 
no corresponden a Ia realidad 

b) Exoneracion del pago de impuestos sabie tierras incultas. 

Este incentivo procede del articulo 66 de Ia Ley Forestal, el cual establece quo los bosques y 
terrenas sometidos voluntariamente alRdgimen Forestal, estarbn exonerados del pago do Impuestos 
sabre tierras ostablecido en Ia Ley do Tierras y Colonizacl6n. 

Disposiciones legales atinentes al tipo do propietario do las tierras forestales. 
Las tierras do Ia Republica de Costa Rica tienen dos formas do propiedad: estatal y prlvada. 
Considerada Ia tierra desde of punto do vista de su caracter forestal, Ia propieded estatal se 
denomina "elPatrimonio Forestal del Estado". Esta constituido, de acuerdo a Ia ley, par: las 

,eservar nacionales, las reserves forestales, los parques nacionales, los viveros forestales del Estado, las zonas 
protectoras y las reservas biologicas. 

La Lay Forestal contiene disposiciones especificas an cuanto a Ia sustitucion do tierras forestales par 
agricolas o do otra Indole, on programas de colonizacion, segun sigue. 

a) 	 Propiedad estatal. El Capitulo III(Articulos del 18 al 39) logisla Io quo corresponds al patrimonio 
forestal del Estado So describen a continuacion losArtlculos pertinentes. 

Artlculo 19. Estableco qua quedan afectados, para Ioquo correspondo a los fines de Ia Ley Forestal, todos 
losbosques y terrenos forestales situados en: la.tierras consideradas coma reserves nac!onales, y las fincas 
rurr'les do dominio privado del Estado, las pertenecientes a municipalidades e instituclones aut6nomas y 
semiautanomas. 

Tambion declara quo, de conformidad con Ia Lay de Tierras y Colonizacl6n, No. 2825 (del 14 de Octubre 
de 1961), qua Is administracicn d leIfaja marltima-terrestre de doscientos metros de ancho, a Io largo do 
las costas de ambos mares y medida desde Ia pleamar ordinaria, continuard a cargo del Instituto de Tlerras 

- 82 



y Colonlzacl6n, salvo en aquellos lugares en los qua las menclonadas zones so encuentmn bajo Ia 
admlnlstraci6n de otras entidades pibllcas, o qua so trate de hreas qua Ia Dlroccion General Forestal hays 
destlnado al establecimiento do parques nacionales o reserves equivalentes. 

Art(culo 25. La Ley Forestal establece quo Ia posesl6n do los terrenos situados on las reserves naclonales y
finces del Estado, a qua se refiere of Articulo 19, no couserb derochos de ninguna especie, qua Ia acci6n 
reivindlcetoria del Estado sobre los mismos as imprescriptible, y quo Ia Direccion General Forestal, con los 
medias legales a su disposici6n, procedera a desalojar do tales terrenos a las personas quo los ocupen total 
o parclalmente on el caso do quo so trate do zones protectoras, parquos nacionales, reserves forestales y 
reserves biol6gicas. Asimisnio, el Instituto de Tiorras y Colonizaci6n tione Ia oblhgaci6n de reubicar a las 
personas afectadas par esta disposicibn, previo acuerdo con el Poder Ejecutivo. 

Artfculo 26. Establece quo el Estado determiners, provio informe favorable del Ministerio de Agriculture y
Ganaderfa, a traves do Ia Dirocci6n General Forestal, quo terrenos deben mantenerse bajo su dominlo; 
podrik, ademhs, adquirir otros cuando estime qua con ello so cumplan los fines econ6mico-sociales qua 
persigue [a Ley Forestal. 

El Cap(tulo IV, do los Aprovechamientos Forestales en Terrenos del Patrimonlo Forestal del Estado, 
contiene algunas disposiciones en cuanto al - so de Ia tiorra do propledad estatal. 

Art(culo 42. Estahlece qua los permisos para Ia oxplotaci6n de productos forestales an las reserves 
naclonales, sern anuales y por una extensi6n no mayor do clen hectareas. Tambldn flja Ia limitaci6n do 
quo estos permisos no podrn otorgarse para explotar mbs do 500 metros c~bicos do madera en troza. 

Art(culo 44. Determine quo las concesiones pare Ia explotaci6n de productos forestales en reserves 
naclonales se otorgarn haste par un maximo de 50 aflos. El drea boscosa tondrd Ia extensi6n quo permita
obtener en forma contrrnua y sostenida las matorias forestales, do acuordo con las industries de qua se trate 
y segOn el plan tecnico de manejo. Las concesiones solo podrdn ser prorrogadas con Is previa aprobaci6n 
do Ia Asamblea Legislative. 

b) Propiedad privada. Las disposiciones legales especificas aplicables al usa con fines forestales de las 
tierras de propiedad particular, estdn contenidas en el Cspftulo V, do los Aprovechamientos 
Forestales en Terrenos de Propiedad Privada. Los art(culos que interesan especialmente so describen a 
continuaci6n. 

Art(culos 63 al 65. Establecen Ia obligatoriedad do presentar una sollcitud a Ia Dlreccl6n General Forestal, 
para quienes voluntariamente deseen acogerse al R6gimen Forestal, acepten hacer los aprovechamlentos slo 
an base a un plan tdcnico do manejo, y deseen asistencia t6cnica a qua tienen derecho do parte de esa 
Instltuci6n. 

Artfculo 66. Establece quo los bosques y terrenos sometidos voluntariamente al R6gimen Forestal estarAn 
exceptuados de Is obligaci6n de pagar of impuesto sobre tierras incultas establecido en Ia Ley de Tlerras y 
Colonizaci6n. 

W Sustituci6n do tierras forestales por agrfcolas. El Artlculo 2 do Is Ley Forestal, inciso e, establece 
qua as funci6n del Ministerio do Agriculture y Ganaderia incorporar gradualmente a Is economfa 
nacional, mediante planes adecuados, aquellas tierras inapropladas pare Is agriculture y Ia ganaderfa, 
qua puedan dedicarse al aprovechamiento forestal. El inciso f del mismo artlculo estipula tambi6n 
como funcitn de ese Ministerio. estimular el establecimlento do colonies pare Is explotaci6n do los 
recursos forestales y fomentar industries estables con base an esos recursos. 
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Art(culo 20. Indica qua el Poder Ejecutivo traspasarA al Instituto de Tirarrs y Colonizacion (ITCO). 
aquetlas tierras qua sean declaradas por el Mlnistorlo do Agriculture y Ganaderia, como de aptitud agrfcola. 
En los estudtos para los fines especifdcados de calificac16n de los terrenos se dare audiencia obligada a to 
Direccion General Forestal y al Instituto de Tiorras y Colonizaci6n. Aquallos terrenos quo, segUn to 
calificac16n, seen de aptitud forestal, saran conservados por el Estado como parte do su potrimonlo forestal; 
poro 	 el Estado podre trospasar al ITCO o a otras entidades, torrenos do aptitud forestal cuando so destinen 
a establecer en olos colonias para Ia explotacion forostal. 

Articulo 25. Enunciado en to seccion de disposiciones parn propiodad estatal, tambrin so aplica a aita 
socci6n. 

Articuto 30. Establece qua todo proyacto do colonizeci6n, parceloci6n o cualquler empress agrfcola o 
ganadera, nacional o extranjera, cuyos planes do tiabajo impliquen Ia elimInacibn del basque, deberfin 
obtener Ia oprobacion de Ia Direccion General Forestal, segun to astablezca el reglamento do esta ley. 

Disposiciones legales sabre Ia extracclon y al transports forestales. 

Licencias. Para el aprovechamiento forestal existen en Costa Rica los siguientes tipos de Ilconcia: 

a) 	 Permisos do aprovechamiento forestal por Area, on propiedad ptivada. Es el mds comln. 

b) 	 Permisos do aprovechamiento por nOmero do Arboles (20 mdximo) en propledad privada, pare una o 
varies especies. 

c) 	 Concosiones o permisos do aprovechamiento an torrenos do reserva nacional. 

Los permisos antoriormente enumerados so aplican tambiin a fincas sin inscripci6n, Areas do mangle, 
terrenos baldfos nacionales, y areas do reserve forestal sin inscripci6n. 

Existen, edemas, pormisos pare aprovochar leia u obtenor carbon. Estos son regulados por los Art(culos 79, 
82, 83 y 84 del Roglamento do to Lay Forestal; los permisos pare Ia explotacl6n do carb6n so darn 
Onicamento on aquellas Areas qua hayan sido concedidas pars Ia explotaci6n de to madera, con el fin do 
quo so utilicon los residuos; el area do explotacibn parn carb6n ser do un mdximo do diez hectdreas, y el 
derecho forestal sera a razon do vointicinco c~ntimos por saco. 

Luego do quo los solicitantes han presentado Ia documontacibn para cualquiera do los tipos de liconcia, se 
somata a ostudio; entonces so procedo a ofectuai inspecci6n ocular y evaluaci6n d(,; airoyecto presentado. 
En seguida, so publica un odicto on al Diarso Oficial (La Gaceta), en 01 cual s . nsignan los datos do 
localizacion, extensi6n, colindancias, nombre do Ia persona solicitante. Pasadns treir . '(as do Ia publicaci6n 
del edicto, si no hay oposici6n, y si as conveniente para al interds prblico, se otorgara el permlso. En los 
casos an qua hubiere oposici6n, so seguiran los tramites usualas haste agotar Ia via adminis.rativa. 

Los requisilos quo deben Ilenarse pare permisos do aprovachamiento forestal par area consisten an Ia 
piesentacion do: solicitud escrita. certificacion del Registro Pubtico, copia del piano catastral, ubicaci6n 
exacta do Ia finca en hojas cartograficas (escala 1:50,000), y certificacion do per. nerfa jurtdice do to 
entidad solicitante. 

Para los permisos de aprovechamiento por numero do rboles, s6lo dabs presentarsa Ia solicitud par escrito 
y Ia cortificacion del Registro Publico do Ia Propiedad. SI so trata do fincas no Inscritas on el Registro, 
dobers presentarse cortificac6n extendida por of Juzgado Civil en quo se tramite Ia respective Informocl6n 
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posesorta; debord constar en ella quo, hablendo sido publicado el edlcto y transcurrido el tdrmino do ley, 
no hubo oposlci6n. 

Para el caso do las concesiones o permlsos do aprovechamiento en terrenos de reserva naclonal, debe 
presentarso solicitud escrita y consignarse la ubicac1on del irea qua so pretende aprovechar. 

El monte del impuosto par extracc16n on propiedad particular se ha fijado par cada metro cdblco de 
madera en troza (424 pies tablares), en los valores siguientes: a) Maderas de claso A, P 6.36; b) Maderas 
do close B, 0 4.24; c) Madoras do close C. 3.00. 

L clasificac16n do las maderas pare Ia fijacibn de los derechos foiestales so hace medianto un Docreto 
Ejecutivo quo se adiciona al Reglamento de la Ley Forestal durante el mes do enero do coda aflo. 

Los Impuestos par aprovechamiento an terrenos do reserva nacional se aplican a los permisos para fincas sin 
inscrlpci6n, fireas de mangle, baldfos nacionales, ,reas do reserva forestal sin inscripci6n, y son de dos 
tipos: impuesto par elusode la tierra, e impuesto par el volumen extrafdo. 

Impuesto par el usa do la tierra. El Art(culo 72 del Reglamento do Ia Ley Forestal establece quo todo 
boneflclario do permiso o de concesl6n para el aprovechamiento de madera en terrenos del patrlmonlo 
forestal del Estado, deberi pager un derecho anual, par hrea, qua se establece sogin sigue: 

a) 	 Haste clen hectireas, el derecho sor de tres colones par hectirea. 

b) 	 Haste quinientas hectdreas, el derecho sera el correspondiente a clan hectdrea; mis una tasa do 
treinta cintimos par hectirea en exceso de clan. 

c) 	 Hasta mil quinientas hectreas, el derecho seri el correspondlente a quinlentas hectireas, mds una 
tasa de veinte c6ntimos par hectdrea en exceso de quinientas. 

d) 	 Extensiones mayores do mil quinientas hectareas pagaran un derecho Igual al correspondente a esto 
I(mite, m6s una tasa do diez c6ntimos par hectirea en exceso do mil qulnientas. 

Impuesto par el volumen extrafdo. El Articulo 73 del Reglamento de ia Ley Forestal establece quo todo 
boneficlario de permiso o concesi6n parn al aprovechamiento do maderas on terrenos do reserve nacional, 
deberd pager un derecho sabre cada metro cibico do madera extraida, asr: a) Maderas close A, 0 40.00; 
Q;)Madoras clase B,'i 20,00; Maderas clase C, t 10.00. 

4.4.1.4 Conclusiones soirena Iegislaci6n y remltados obtenidos. 

Concluslones sobre Ia leogislaci6n forestal. So puede concluir quo Ia legislacion do Costa Rica ests 
orientoda en general a favorecer In reforestac16n y la proservacl6n del recurso forestal. No existen aspec
tos legalos qua soon adversos a In creac16n de bosques destinados a Iaproduccl6n do lefla. 
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La polftlca forestal costarricense no considera expresamente, entre Ilneamlentos, Ia produccl6n y elsus uso 
de lefla; las leyes forestales vigentes y los reglamentos tampoco se refieren en forma especifice a este 
asunto. 

Resultado de Ia apllcacl6n do Incentivos. Los datos aportados por Ia Direccl6n General Forestal 
Indican quo en el pefodo 1972-1981, so han Inscrlto 153 flncas (30353 hecthreas) en el R6glmen
Forestal,,do las cuales, 80 flncas (13463 hecthreas) cuentan con el contrato respectivo y soestin 

beneficlando con los incentivos fiscales. 

Resulta as( quo, a corto plazo, se benefician los propietarlos de las fiias quo esthn acogldas al R6gimen
Forestal; y, a largo plazo, so beneficiarA el pals, ya quo Ia reforestacl6n significa un mejoramlento do Ia 
economla naci. ral y de Ia calidad del medio ambiente. 

4.4.1.5 Anilisis de las licencias otorgadas. 

Las estadfsticas de Ia Direcci6n General Forestal muestran quo durante 1980 flueron autorlzados 
999 permisos para una extension conjunta de 22 375 hectdreas do aprovechamlento. (Vase Cuadro 
20). El 52 por ciento do las solicitudes presentadas recibieron aprobacl6n 

Fueron sancionadas 141 personas par infraccion a Ia Ley Forestal, Par otra parte, se ha determinado quo
las razones par las que algunas personas no cumplen con el pago de impuestos par Ia extraccl6n y el 
transporte forestales enson dos. En unos cases hay falta do cooperacl6n do los duefos do aserraderos; 
otros, no se mlde con precisl6n el volumen, y se paga, generalmente, sagun Ia estimac16n volumdtrlca del 
dueio. 

La Direcci6n General Forestal efrce al publico las siguientes hojes Informativas o gulas sobre trmlte: 

a) Gula sobre [a preparaci6n do un plan de reforestacl6n. 

b) Gula sobre Ia solicitud de permiso con fines do deforestacl6n. 

C) Gula para tramitar solicitudes do personas quo deseen acogerso a los Incentivos flscales. 

d) Gula para un plan do ordenacl6n forestal. 
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Cuadro 20
 
COSTA RICA. NOrmero de purmisos otorgados pare corte de hrboles
 
_ _y 6rea concedida en 1980 

Provincia No. de permisos Area otorgada(ha) Porcentaie 
Atajuela 481 11 848.0 52.95 
Limbn 168 4 350.0 19.44 

Puntarenas 143 2 060.7 9.20 

Heredia 85 2 141.0 9.56
 
Cartago 43 550.5 2.46
 

Guanacaste 40 869.5 3.88
 

Son Jos6 39 555.25 2.48 

Total 	 999 22374.95 100.0 
RJENTE: Ministerio do Agriculturo, Informe Anual do Laboros, 1980, Son Jos6, Costa RIc. 

4,4.1.6 hiedidas tomadas y acciones realizadas para promover Inproducei6n delefla. 

Planificacibn y cambios. A fines de 1979, el CATIE suscribl6 un convenlo con el ICAITI y con 
ROCAP para desarrollar un proyecto regional centroamericano titulado "Produccl6n do lefla y 
desarrollo do fuentos alternas de energ(d". 

Y 	las medidas acciones orientadas precisi6n a promover laproduccl6n do an Costa Rice, soy con 	 lefla 
Iniclaron en 1980, con Ia firma de un acuerdo entre Ia Direcci6n General Forestal y el Centra Agron6mlco 
Tropical do Investigaci6n y Enseiianza (CATIE) do Turrialba, Costa Rica. En ese acuerdo so establecen las 
bases pare realizar, conjuntamente y con carbcter nacional, el proyecto do produccl6n de Iefla. 

Coma objetivo general del proyecto, se ha sefalado: eldesarrollo, Ia demostraci6n y latransferencia do 
prhcticas mejoradas para cultivo do 6rboles destinadas a aumentar laproducci6n y eluso do lefla y carb6n 
on las zones rurales do Costa Rica. 

Los resultados qua so han logrado haste Ia fecha son los siguientes: 

a) 	 La realizacibn del estudio "El usa dom6stico do lalea en Costa Rica", ye publicado por su autora 
principal, Ada Lemckert. Analiza el usa domdstico de Ia lefla par provincla, en base a losdats 
aportados par los censos do 1963 y 1973, par el Balance Energdtico Naclonal do 1979, y par otros 
diferentes estudios hechos en el pals. 

b) 	 La realizaci6n del estudio "Especies usadas y preferidas pare lefla en Costa Rica", publicado par Sonia 
Torres, Lesbia Sevilla e Higinia Rodriguez. Analiza laintormaci6n sobre elusa y las preforencias do 
especies pare lefla, en base a 500 encuestas realizadas en el pa(s en 1980. Busca establecer c6mo se 
usan los productos do los .rboles en fincas pequefias, con 6nfasis especial en la produccl6n y el 
consumo de lefia. 
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c) 	 El Iniclo do plantaclones do onsayo en diferentes provinclas. 

Desde antes del Iniclo del proyecto, Ia Dlreccl6n General Forestal, par medlo do sus departamentos do 
lnvestlgac6n y Repoblaci6n Forestal, ha realizedo esfuerzos de Investigacl6n y repoblacl6n quo,
Indirectamente, esthn promoviendo Inproducci6n do Iflea. Ademis, el Instituto Costarricense de Electricided 
(ICE), tione un programa do reforestacl6n do hreas cr(tlcas an cuencas relaclonadas con sus proyectos 
hidroeldctricos. 

So estima quo los esfuerzos menclonados antorlormente deben integrarse pronto an una pol Itica general quo
Implique los fines perseguldos par Ia reforestaci6n, en cuanto se refiore a Ia conservacl6n do suelos, ague y
bosque, y en Io quo respecta al aprovechamiento de lefla y otros subproductos. 

Bosques artificiales. Las actividades generales quo realizan los departamentos do repoblecl6n y do 
Investigacl6n de Ia Direccl6n General Forestal y del Instituto Costarricense de Electricidad, son las 
sigulentes: 

a) 	 Proyecto de reforestaci6n y proteccl6n do Ia zona norte do Herndia. En 1980 quedaron torminadas 
las Instalaclones del vivero forestal del Proyecto, ubicadas an San Luis do Santo Domingo do 
Heredia. So produjeron 172 420 arbolitos para el 6rea del proyecto. 

b) 	 Proyecto do establecimiento de bosques demostrativos. Este Proyecto so InicI6 en 1979 y se 
Intensif6 en 1980. Con Ia creaci6n de este tipo de bocques se busca ofrocer al agricultor una 
alternativa para obtener mejores ingresos, y al mismo tlempo, fomenter Ia conserveci6n de los 
productos naturales renovables. Este Proyecto so realize con base en contratos firmados entre el 
Estado (DGF) y los agricultores; ol primero proporciona transporte, Arboles y mano do obra parclal 
y los segundos aportan mano de obra,y so comprometen al mantenimiento del bosque. Durante 
1980 se prosigui6 el trabajo on siete bosques demostrativos y so establecieron sols nuevos. El 
Cuadro 21 muestra el detalle do estos bosques. 

Cuadro 21 

COSTA RICA. N6mero do bosques demostrativos establocldos par el 
Departamento do Ropoblecl6n Forestal 
Nombro Area reforestada (ha) 

1979 1980 
Salitrales de Puriscal 3.0 6.5 
Cerro El Abojonal 8.0 7.0 
Cerro Zurquf 6.5 2.0 

Basque El Niolo 10.0 3.0 
-Matinillo, Santa Ana 4.0 4.0 

Pabell6n, Santa Ana 9.0 4.0 
Rio Macho, Villa Mills 5.0 5.0 
Son Ram6n de Puriscal 3.0 
San Martin do Puriscal 2.0 
Ouebrada Honda do Mora 2.0 
Santa Marta do Puriscal 2.0 
Piodras Negras do More 2.0 

El Sitio do Acosta 5.0 
Total 45.5 47.5 

FUENTE:M.Mw$teriole Ag8icul8l VG-r. -D-cn Frst. 
Inot.- A-1ald. 10.11lS 19(]0. S J1.t6, C.11. Fhca, 19180,.--2 
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Extens16n forestal y asistencla t6cnlca. . Esta actividad comprende las labores desarrolladas par e 
personal tdcnico de campo en la promoci6n del establecimlento de bosques artificlales en tarreno 
do propledad privada. La accl6n tdcnlca comprende: Identificaci6n de sitlos; trazado di 

plantaclones; supervisi6n de trabajos de mantenimlento en plantaciones establecidas; eleccl6n de especles 
dlreccl6n de las labores do plantac16n; recomendaci6n de tdcnlcas de manejo de Ia plantac16n (pods% 
raleos, proteccl6n, etc.). 

Las labores de extensl6n realizadas en los distritos forestales, se muestran an el cuadro 22. 

Cuadro 22 

COSTA RICA. Actividades de extensibn forestal para reforestac16n 
cumplidos por el personal destacado en los distritos forestales 

Distrito forestal No. do fincas visitadas Area inspeccionada 

Grecia 33 269.0 
Liberia 28 208.0 
Puriscal 26 222.0 

San Carlos 23 99.0 

Cartago 18 54.0 

Pbrez Zeled6n 16 596.0 

Total 144 1448.0 
FUENTE: Ministurio du Agricultura y Ganaderla; Direcci6n General Forestal 

Infonne anual de labores 1980. Son Jos6, Costa Rica, 1980 p. 23 



Por otra parte, so reallzaron 24 conferenclas sobre reforestacl6n, en distintas regiones del pals: Cartago (8), 
Liberia (4), Grecla (4), P6rez Zeled6n (3), Puriscal (3), San Carlos (2). 

Dlrocl6n y manajo do vivaros forestales regulares. En 1980 se manejaron 12 viveros forestales, con 
el objeto do apoyar of programa de reforestaci6n nacional. Todos esos vivaros son productores do 

6rboles do especies maderables, do rhpido crecimlento. Entre los menclonados, so Incluyen viverosproplos
de la Direccln General Forestal y otros, manejados en coordInacl6n con organirnos locales 
(munlclpalidades, centros agr(colas cantonales, colegios, etc.). Was. cuadro 23. 

Cuadro 23 

COSTA RICA. Produccl6n do irboles maderables, an dlferntes 
viveros del pals, 1980 

Nombra del vivero Cantidad produclda Carictor operativo 

Alfredo Anderson 777 464 Prop,ad DGF 11), MAG (2) 

Nlcoya 1656833 Convenlo CAC y LIcew Acad6mlcode NIcoya 

Los Santos (Dota) 134814 Convenio CAC, Municipalidad, Coleglo 

San Ran6n 186 625 Convenlo CAC 

Paralso 75965 Convenio CAC 

Bagaces 76705 Convenio Municipalidad 

Santa Ana 73255 Convenlo Municipalidad 

Ciudad Quezada 143499 Convenio Municipalidad 

Puriscal 74650 Convenlo CAC 

Acosta 54000 Convonio CAC 

Zone Nort Heredia 172 420 Convenio Ministerio Gobornacl6n 

Pdrez Zeled6n 106 427 Convenlo Municipalidad 

Total 2021 457 

UP c-II1~GF r r~D General FrnrtrM) MAG- Mrrrlerro Cr4.in rCul rurayY (arrnlrrta 

(31 CAC Cenrr Acrola$ ralle$ 
FUENIE M,jjsrerno(j, }ircuImr v Graraeria;DireccilmnGeneral Foreslal Infomt aranl d. laatla s W 0 

San J.r6 Crt. Ai--. 10 1. 24 
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Diroccl6n y manoJo do viveros escoleres y do instituclones do Boneflcencla. Medlante un convenlo 
suscrito con el Ministerlo de Educacl6n P(Iblice, nueve coleglos do segundo enselianze participaron 
on el proyecto do viveros. Tembl6n particlpb una Institucl6n do beneficencla. Vese I Cuadro 24 

on el quo se presenta Ia produccl6n de hrboles maderables do rhpido crecimlento en viveros do escuelas y 
de Instituclones de beneficencle. 

Cuadro 24 

COSTA RICA. Producclbn do krbolas maderables de crelmlento ripldo 
on viveros escolares o Instituclones do beneficencla. 

Nombre del vivero Produccl6n on 1980 

La Reforma 70085 

Limco Mario Qurbs Sasso 55 803 

INSA 54760 

Llceo Alajuefita 2 700 

Liceo Coronado 25833 

ITA, Licoo La Luiea (1) 25553 

Licoo Roberto Gamboa 20 735 

Licoo do Escaz(j 15501 

Liceo del Sur 11644 

ITA Elias Leiva 9615 

ITA Pacayos 8615 

Total 300 934 

III Instinsto 1Tkn Attio n.uluo 
NOTA: Lapimiuccibn tnI ao i@I oas. totoan ImIootoo re ano,Scono on In4.,olirlsfin do 

2 323390. te focuadot l 4l7pi csn to cro leoo. von tmy donacInes, giuedewro
.1 ithtncroo.woIoncbon I.s lot p-eow on 19 1. 

Parceles experimentale,. El Departamento do Investigaclones Forestales do la Direccl6n &General 
Forestal realize evaluaciones de especies forestales en cuatrocientos veintisis parceles experimentales 
distribuldas en diferentes regiones del pals, y establecidas en diferentes fechas. El prop6sito do 

esteblecer dichas parcales as estudiar el grado do adaptacl6n, el crecimlento y los requerlmlentos silvfcols
do las diferentes especies. 

Durante 1980, ao on quo se Inicla el Proyecto do Lefla, It Dlreccibn General Forestal, actuando como 
contraparte, estableci6 clen parcelas quo so detallan an el cuadro 25. 
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Cuadiro No. 25 
COSTA RICA. Pmtgnauperm unties astablecidas por al Departmnnta dotonetgasiones FoaulstansU 1980 (1)

Parcel caadn do676. m 
2 

co 169krbole. cads un& 
Ve ~Voadon doregiones. 

EsesoSchczlobnr 

na colis~ 

coorIbCeib-pmtondn 

_____2 del~jn 

- i I 

_1 

I __ 

cicir.1Cor. 
1 

ma 
T u-aso 

_3Laba 

F i n n s o c okou 
F i u c p u b u j_ 

Tabekfuia ioma 

_ _ __ _ 

IZch 

1 
_ _ _ _ 

-
_ _ _ _ _ __ 

3 

Vasfm o n 
wTouwt ff 
r u c ~yc t . . o. s - b o on . 

denc o ~ jM 

G . in o - mc . G a F 

6 1t6 
" o, . M 

5 
. L 

6 4'r8 
I O S , J o . S 4l e . 5 

56l3 6 
1 

S 2 4 0 



Proyotos do reforestaci 6n del ICE. El Instituto CostarrIcense de Electrlclr.,d so encuentra 
reforestando clertas Areas crltlcas qua son Importantes para Ia conservacl6n del igua on algunos do 
sus proysctos hldroeldotrlco$. En el Cuadro 26 so muestra un detalle de los proyectos qua esthn 

actualmente en ejecucl6n. 

Cuadro 26
 

COSTA RICA Areasreforestadaspor el Instituto Costarricanse do Electdicidad (ICE)
 

Lugar Area refore tada No. do rboles 

(ha) plantados 

La Garita, Alajuela 6 8 000 

Rio Ancho de Orosf, Cartago 15 40 000 
Cachi, margen del embalse, Cartago 160 400 000 
San Rarnbn, Alajuela 27 69 000 
Arenal, Guanacaste 50 100 000 
Cerro San Juan, Guanacaste 6 11 000 
Cerro Santa Ritc, Guanacaste 6 11 000 
Cerro Gallo, San Rambn de Alajuela 6 11 000 

L Cerro Adams, Puntarenas 6 11 000 
RJENTE: Infonmaclbn verbal obteniden el IntitutoCostarricene do Ele,;trlcidad 



4.4L7. Finsanciamito pant el subsector forestal.. 

Costa Rica cuenta con legislacibn destinada a regular los recursos financleros dlsponibles par
plantaclones forestales. Sin embargo, debldo a Ia crisis econ6nica quo he sufrido o pals on los 
Oltimos aflos, especialmente en 1980 y 1981, han sido escasos los recursos erogados pare

plantaclones forestales, a poser de existir Ia legislaci6n respective. 

La Lay Forestal, en su Artfculo 68, Indica quo los organismos del sistema bancarlo nacional daberin 
prestar asistencla crediticla adecuada a los propletarlos do bosques y terrenos con base onforesteales, los 
Artlculos 2 el 6 de Ia Ley de Reforestaci6n Naclonl. 

Esencialmenta se establece quo los bancos comerclalos del sistema financiarin Ia plantacl6n de drboles, Ia 
opuraci6n do viveros forestales, y Ia actividad silvicola, pare lo cual se destinard una suma no manor quo el
dos por clento do los prdstamos totales destinados a Isactividad agropecuaria. Los prdstamos tendrin un
interhs 	no mayor quo el ocho por ciento (8o/o) anual, y un plazo no inferior a quince aios, con un 
perlodo de gracla de cinco bfios. 

Tambln en el Articulo 2 de Ia Ley de Reforestacl6n so establece qua "todo elesfuerzo del Minlsterio de
Agriculture y Ganaderfe on este campo estarh dirigido a conserver o reforestar las Areas de las cuencas
hidrogrhficas qua se declaren de proteccl6n, y a Ia slembra do Irboles maderables y 6rboles frutales. Con 
este fin, destinarA dentro del presupuesto do Ia Direccl6n General Forestal, una sums no manor al uno por
clento del Presupuesto Nacional Ordinario del eao anterior". 

Por otra parts, el Artfculo 4 do Ia misma lay establece quo los prdstamos so harin efectivos do Ia siguiente 
manera: 

sports 	 inicial searia) 	 Un qu destinado al establecimiento do viveros o a 14 compra de plntulas para 
posterior plantacl6n. 

b) 	 Aportes anueles pare proteccl6n, ordenamlento y otras necesidades silvicolas. 

c) 	 Aportes peri6dicos qua faciliton Ia subsistencla do los agricultores dedlcados a esta actividad. 

El Artfculo 8 de I Ley de Reforestaci6n astablece que pars olfinanciamlento de programas forestales y Is 
compra do tierras expropladas pare reserves forestales, so emitirin Bonos Forestales (1977) por un monto
do $ 40 000 000 (cuarenta millones de colones), con las siguientes catacteristices: plazo, 20 ales;
amortizaciones anuales y por sorteos; Intereses del 8 por clento anual pegaderos trimestralment y libres doimpuestos. 

Todos los beneficlos do Ia legislaci6n descrita no pudleron ser aprovechados en los dos (iltimos aias debldo 
a Ia severe crisis econ6mlca por Is qua atraviesa Costa Rica. 

4.4.1.8 	 Las politicas nacionales vigentes pars el sector eneria. 

El Sector Energia fue creado of 5 de febrero do 1980 por medlo del Decreto No. 11145 E.OP, 
con Ia responsabilidad do planificar y deserrollar elcompo de Ia energle an Costa Rice. Dicho 
Sector esth integrado por of Ministerlo do Energ(a; Ia Oficina Neclonal do Planlficacl6n Econdmica;

los MInisterlos do Culture, do Obras PiJbllcas y do Economfa; o1 Institute Coslarricense de Petr6leo; In
Corporacl6n Costarricense do Deserrollo; y las Instituclones que, ademAs, soflale el Presidents do Ia 
Repiblica. 

- 94 



El Sector Energ(a establece los llneamlentos generales de la politica do desarrollo energ6tico ddntro del 
contexto de la planlficaci6n general de desarrollo del pals. El prop6sito do dicha politlca es dlsmin'ir la 
dependencla de la energfa Importada, mediante el fomento del uso de fuentes locales de energia, y la 
b0squeda del uso mbs racional de los recursos. 

Por las limitaclones econ6mlcas derivadas do la crisis qua ha afectado al pals en los i6ltimos tres alios, hay 
escaso personal pormanente asignado al Sector Energfa. A pesar de eso, el anfllsis de los diversos programas 
de lnvestigaci6n, promocl6n y entrenamiento puestos -en marcha por las diferentes universidades de Costa 
Rica, revela que el campo do las fuentes alternas do energla reviste muche Importancia en los planes 
naclonales. 



4,.2 FUENTES ALTERNAS D.ENERGIA. 

4.4.2.1 Situaslbn general 

El consumo do onergla en Costa Rica ha sido ostudlado por @I Programs Energdtico 
Controwmericano, con Ia colaboracl6n do Planlflcaci6n Econ6mlca, elImtituto Costarricense do 
Electricidad y otras dependencies estatales. Los resultados so muestran on .[ Cuadro 27, para el 

perlodo 1965-1979. 

Aproximademente, an los tres (iltimos afios, of consumo so desglosa as: hldrocarburos,40 por clento; lefla, 
30 por ciento; electricidad, 11 por clento; doseclos vogetales, 9 por clento; y carb6n de lfella, 1 por clento. 
El consumo do energfa provenlent del blogs, olviento y of sol reulta poco significativo en at pa(s. Al 
analizar los datos anterlores resulta evidente I poco aprovechamlento do los recursos locales renoveble,y Is 
dependencia do los hidrocarburos so pone de manlfiesto. 

La fuente principal do energfe disponible en Costa Rica, sogn estudlos realizados por el Programa
Energdtico Centroamericano, os el recurso hidroelh-trica. El potencial superficial do escurrimiento te6rico o
 
bruto os do 223 GWh anuales, con una potencia instalable do 25 500 MW (un factor do plant unitarlo).
Se estima que actualmenta so aprovecha 'salo of 5.2 .por - ciento del potencil hidtoel6ctrico 
Identificado, y ol6.3 por ciento, i so considera Ia energfa gnerable en un alo medlo. 

Cuadro 27 

COSTA RICA. Consumo national par fonnm de energfe 

-En porcentajes-

Mo ElectrIcldad Derivados del Leu Carbbn Residuos Total 
petr6leo vegetales 

1966 6.3 26.4 568.6 0.9 7.8 100.0 
1966 6.5 26.7 56.5 0.8 9.5 100.0 
1967 6.8 29.1 54.3 0.8 9.0 100.0 
1968 7.1 32.0 51.1 08 9.0 100.0 
1969 7.4 33.7 49.1 0.8 9.0 100.0 
1970 7.8 _ 35.0 48.1 0.7 10.4 100.0 
1971 8.3 38.3 44.0 0.7 8.7 100.0 
1972 8.7 38.8 41.6 0.7 10.2 100.0 
1973 8.7 41.6 39.3 0.7 9.7 100.0 
1974 9.5 40.5 39.9 0.7 9.4 100.0 
1975 9.6 42.4 38.0 0.7 9.3 100.0 
1976 9.9 43.6 36.7 0.7 9.1 100.0 
1977 10.0 47.5 32.8 0.6 9.1 100.0 
1978 10.4 48.5 31.1 0.6 9.4 100.0 
1979 10.8 40.8 30.4 0.6 9.4 100.0 

EletrcidadVyProgtlrnapworl 

AqmrlFvdn, Uejwroio Energoco Prlodo 1981.2000,Prog,oarnrgitlco delI0o Controlmaricano 
FUENTE: InstisulO Comtw'icenwecfe Denrroll y Dtparnlmsntode CoeaclboTbenki 

Proyecto RLA/TO/UI2 rMoro 981U1j.p, 
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En el segundo lugar de Importancia, el recurso onergdtico renovable as Ia biomasa en gneral,' y Is lea en 
particular. A poser del Intense proceso do deforestoci6n, acentuado an los ultimos 15 alos, el irea cubierta 
par bosques densos y bosques do donsidad media, as do aproximadamente el 46 por clento del territorlo 
nclonal. 

El Progiama Energ'tcI Centroamericano estima0 con base an datos preliminares, qua Ia lesf no comerclel, 
quo as In que so consume principalmente par& usa domdstlco, proviene do los cafetales (unas 250000 
toneladas nuales) y de las formaclones boscosas dhtrIbuldes an les distintas zones del pals (volumen qua 
no so ha podldo estlmar). 

Los recursos onorgiticos do Costa Rice hen sido roumidos por Ia Corporao6n MITRE On laf forms quo 
Indiea el Cuadro 28. 

Cuadro 28 
COSTARICA. Reiumen delos som|aosenerodcol, 1979 

Powmlw hildodldarle
 

Potanclal %boloo: 9 000 MW(1)

Capcldad Instalada: 290 MW(2)(6o/o do In capaddid total Inaitad)
 

Owinrmlcos:
 

Cuaeants MWestin progremados onLaoHomille do Mtlrndloe.(3) El poalnclal tatlontlado 
on 720 MW. 

Reuv. do potrbho 

Corngrbadas: Ninguna
Estimad.: Docear 50 C0Oberil l/dla duranu 100 dependlendo doIafunts 
Capacidad do rifinacl6n: 10000 barrlm/dle (5) 

Rowevf dopas
 

Comprobadas: Ninguna
 

Hay itimacliones quoIndican 100 millone do tongled. (5).
 

Recursmeblics
 

Exlstn krsa congran potenclaldad 6lilca.Lovelocdd media delvlento amodlodlo asdo 13a 
35 km/h(1) 

Enargla lco 

El promedio 0 do 0.38 0.54 kW/nmrolcuedrado I1) 

6Sian 

Bosqun: Losbosque y lasllerraa ohbreascubwn 2.5 millonsi do hectfic. (8). 
Azca: La ca a doaicar cosechdaen 1978 alcain6 44 roll hectios. 

a II I 13oon E $. IC I. 
10 Ia.m, Pifl P II MnwoIsd CItSr rn.. At~chkIcjl~ oi E.,sna S Plun InltlliOI.50M ayw

lab 0obwI.i.ka..,wbn d- 5Mb. .ot Er.uIn Ioa plIs.l Uel n CG. noom..,I~w 155mo~t4 ml re 

LI Cowm~sca,&p~nm-, ICE
 
01 Amc.I P,,S-Oo¢. FAO,1958.T-o32.
 

FUINT; Th.7lCo.oolco.CIi-- [I DPA.,.o *I. E-la sool, N. AI OCOGOI44 TmII1, 190 
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4.4.2.2 Ilitucionus y lmgslacibn vinculadan con laIfuentes allernas de energia 

Ya se he Indicado quo Ia instltuci6n encargada de establacer los Ilneamlentos generales do una 
politica do desarrollo energ~tico, y por consigulente, de las fuentes alternas do energia, as el Sector 
Energia 

No exists logisloci6n especifica para promover, impedir o controlar Ia fabrlcaci6n o of usa do aparatos quo 
empleen onergla no convencional. La legislaci6n quo serelaciona, en aguna formnl,con [a generaci6n de ese 
tipo do onergia se limita a: Ley do elaboraci6n de licores; Ley do creaci6n del Institute Costarricense de 
Electricidad; Ley General do Salud; Ley de Propiedad Intelectual. 

Ley do elaboraci6n do lir.ores. Establece que elEstado es el :nico quo puede dostilar alcoholes. En 
el casa de que elalcohol constituyera un buen recurso energitico coma carburante pare vehiculos, 
esta lay resulta limitante, ya quo restringe Ia producci6n privada, ya sea do categorla industrial o 

ya sea en minidestilerlas. 

Procinamente Ia Universidad do Costa Rica, por medlo del Centra de Eloctroquimica y Energ(a Quirca 
(CELEG), bajo Iadiricci6n del Dr Orlando Bravo, esth realizando investigaci6n sobre minidestileras do 
alcohol coma base pera Ia sustituci6n del petr6leo y sus derivados. Segun eta investigaci6n, results quo 
Costa Rica dispone de suficiente extensi6n agr(cola para producir materia prima (cafla do az0car)
 
fab icacin do alcohol carburante.
 

Es cierto quo on Costa Rica existe ana empress quo so dodica a Ia producci6n do alcohol .(Central 
Azucarera del Tempisque, SA. -CATSA-), pero para @so caso se formul6 una legislaci6n ospocifica., 

Loy do creaci6n del Instituto Costarricena. do Electricidad. Esta ly establoce las normas par.el 
usa do minihidroeldctricas, especialmente en cuanto a quo, parn instalarlas, dobe solicitersa permiso 
al ICE y a laSecci6n do Aguas y Alcanterillados 

El ICE concede el permiso solamontB si Ia instaloci6n de Ia minihidroolhctrica no afecta sus planes; par su 
parte, Ia Secci6n do Aguas y Alcantarillados concede ol permiso dependlendo de si tione o no previsto on 
sus planes of usa do las aguas quo sevir6n en Ia minihidroeldctrica 

Ley General do Salud. Esta ley tione algunos aspectos quo indirectamente pueden relacinars con 
las cuostiones do salud asociadas con el usa goneralizado do biodlgestores. El Ministerlo do Salud es 
ulencargado de ejecutar osta ley. 

A continuaci6n so describan los Art(culos quo eventualmento podrlan ser incidentas on ol usa do 
blodigestoros 

Artlculo 2 Estableco quo elMinisterio do Salud es ol ejecutor do Ia lay; quo deflnlrh Inpol(tlca naclonal 
do salud, Ia normaci6n, Ia planificacin y Ia coordinaci6n do todas ls actividades p1blicas y privodas 
relatives a lasalud Tione potestad para dictar reglamentos aut6nomos sobre estas materias 

Articulo B.Determina quo los t~rminos ticnicos empleados en Ia ley y en cuelquiera otra dlsposlci6n do 
salud, so entendoran en ol sontido que usualmenta tengan conforme a lasciencias y disciplinas a quo 
partonecen, a manos quo so definan expresamente do un modo especial en Ia ley o en los reglamentos. "SI 
hubese duda, sori l Minlsterio o ol organiamo competente para el cmso, Ia entidad qua fije los 
significados. 
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Artlculo 299. Establece quo ninguna autorldad podrd conceder patentes o permisos pare 61 funcionamlento 
de establecimientos Industriales, sin qua media laprevia autorizacl6n del Ministarlo. 

Artlculo 302. Determine quo ningn establacimlento industrial podrA funclonar slconstituye un elemento 
do peligro, Insalubridad o incomodidad pare los vecinos, ya sea por las condiciones de mantenimiento del 
local on qua funcione, par la formna o sistemas do operacl6n, par laforma o sistema de eliminar los 
desechos, residuos o emanaciones o por los ruidos quo produzca. 

Artfculos 340 y 341. Establecon quo las autoridades do salud podrAn ordenar medidas de carcter general o 
particular, segfn corresponda, pare lamajor aplicacl6n y cumplimlento de Ia ley; pare evitar el riesgo o 
dao a lasolud do las personas; pare Impedir quo estos riesgos so extiendan o agraven; y pare impedir la 
reincidencia o continuacl6n de las infracciones, 

Se consider, quo los tres ultimos Articulos descritos tienen Importancla, especialmente en Ioqua so refiere 
alusa de bio'ligestores or,algunas actividades productivas, tales coma granjas avicolas y lecheras, porque al 
procesar los destx.hos deben evitarse malos olores y oondiciones propicias pare eldesarrollo do moscas y 
atros animales indesoables. 

Lay do Propiedad Intelectual. En ella existen disposiclones quo regulan las patentes do Invencl6n; el 
contenido de estas disposiciones esth orientado a regular Ia propledad de los Inventos, par Ioquo 
so relaclona con Ia produccl6n, fabricacl6n y usa do aparatos do energfa no convenclonl. 

4.4.2.3 investigaciones sobre pmduct1i6n y uso de energia no convencional 

Costa Rica es, dando un Importante Impuls a laInvestlgacl6n en est campo, V tal vez sea al 
pals quo mbs trabajo desarrolla sabre esto an Centroamdrica. El Cuadro 29 muestra un detalle do 
las InvestIgaciones 6n este pals, 

Un factor qua favorece el desarrollo del conocimlento do las bases clent(ficas y tOcnicas de ls fuentes 
alternas do energia en Costa Rica, es la forna do financiamiento, do laInvestigoci6n a trovr do las 
diferentes universidades del pals. Una gran parts do lainvestigaci6n y lapromoci6n so realize mediante 
convenlos con las universidades. 

Aunque no fue I.osiblo establecer elmonto, so estima quo lamayor parto do los fondos pare Investigaci6n 
provienen de Is Agencda do los Estados Unidos pare el Desarrollo Internacional (AID). 

Tambldn contribuyen en diferentes proyectos otras instituciones: laAsoclaci6n Bananera Naclonal 
(ASBANA); laCitizens Energy Corporation; Volunteer International Technical Assistance (VITA); el Consejo 
Naclonal do Investigaci6n Clentifica y Tecnol6gica (CONICIT); el Instituto Centroamericano de 
Investiglci6n y Tecnologla Industrial (ICAITI); y el Ministerio do Energla. 

4.4.2.4 Acciones par promover elusao de fuentcs altemas de energin 

Las acciones pare promover el usa de fuentes alternas de energ(a so Iniciaron con las 
investigaciones realizedas en elpals, y quo ya cuedaron descritas en lasecci6n precedents. Estas 
Investigaciones hen sido reforzadas con campaflas do divulgaci6n. A continuaci6n sodescriben las 

principales accionos realizadas, quo complementan elcontenido del Cuadro 29. 

- 99



Cuadro 29 
COSTARICA. Ivistlaciones sobr prodoccln y uo do energle no tradicional 

Ta____________ Instllucibo Producto o actildad 

Alcohol Universild doCosta Rica Ousarrollo do dastiloclbn an pequaell sela 
Iminidaestilerlas) usando callsdo ascw 

Blogh Unlverildad do Costs Rica 
a ICAITI 

Usa do diferants milerlas primes, especlalmento 
pulps docal y baano, pas produccl6n doblooAs. 

Dettrmnsclbn docastesdo hIodigoitons, usandodi. 
forants mterlids y/o sistemasiucor4truccibn. 

InstitutoTfnol~glc-doCostsRica Produccibn do blogfs a patir do dobchos 
awfcolas. 

Instlauto Costarolconasdo Evaluclbn doI&potencialidad nacionaldel blogis 
Elactarlcidd. 

Corisn Instiuto Costatlconu do Identificaci6n y evaluacl6n do5 Areasgeogrhficas 
El•ctrlcided sproplads pars axplo(rKions carbonifer. Trot 

Aros astin catalogodasde ait prioridad. Soha 
propuesto un osudlo do 3 sloe quo comprend? 
Invastlgacl6ntopogrifica, fotogeol6gic, gdofisici 
y goeoqulnnlicmi

l 
activldes doperforaclbn a 

000 metros on Areasclays. Adenlo descubri 
reclontsimentecubln do site calidad anIs region 
delAtlbntico 

Minsterlo do Ennonlo, Dirwoiba 
doOoIlogll yMines 

LIvo a cabo *1Proyecto Gootarmico doMirMAllls. 
Unavat tsaminade l p rme steps (1977), obluvo 
un printano do 4.1 millones del BID pars 
continuer las sctic dles do exploraclbn hati 
1680. 

Peloblao Intlito Cotaenlcosodo Roallze un program@par Is recoloccibn dodatso 
Eloctlcldod. sobr combustibles f~siles. 

Mlnlsidroelitucas lnastoCostenrbissdo 
Elctrkidclad. 

Ha identilficado 
'adlclonan 40 MW 

75 campospoti.oclalos quo 

Unhergdad doCostaRica Preparaclin do plsn moostra pars innstgacin 
pertinento ala onarga, y planespars al dlsello y Is 
constfuccin local do turbines. Tormlnbestudlo de 
factiblided do un proyecto do 30 kW an San 
Caros. 

Sole UnisorsldedNacional Ha dsarrollado colectores solnrs do plancas 
plains; heefectuad irvestigaci6n sobresacdors 
salams pars gronosy unaeveduac1ndols posibles
taonologras solarns parsCosta Rica. 

Instluto Tnollgicode Diferantas tipos do calentsdors soluaesdoave. 
Costa Ric calentadores para s4car productos agricolas V 

lorestalee 

Institsto Costawricendo 
Eloctricldad. 

Mintions 26 estaciones domedicthn solar quo 
cubrano1 50 p0r clento del toerritorionaciooi. 
Planesnstaller250 teldfonoslotovolticosonAms 
•isladas on 1985. 

Instituto Motoorol8ico Mantine 18 estaclones do medicibn solar. 

lnstisto Costsricenmdo 
ElectoicIdad, 

Ha torrainado un estudio proliminar sol'm nl 
potencialo6lico on Costa Rica. Ha instalado 14 
monitorga a Io largo do todo el pals. Ho 
selecclonado 5 breas geojrbficas pars astudios 
posterioes. 

Eblice InstilutoTacnolbglco do 
Costs Rica 

ColaborsaconIs Univerudad de West Teas -n e1 
disado y ,'nstrucci6n do un prototapo domoli') 
doviaoto. 

Matei |nstil•ttaCostarricensedo 
Electricidad. 

Ha complelado una encuestasabre 
colaboracin con el PNUD. 

lefl ar 

Centro Agrornmico Tropical a Invasti Asrovechrniento y manejo dobosqus do t*sido 
gocbn y Ensalfanae(CATIE) crecnlento. Proyacto giobal dolerta. 

InstiltoTocnolbgicodo Dolarminacihn (Ie calidsd docarlbn uhlizoandota 
Cos Ric. ditronts sistorras 

Evoluaclbr do posiIidahld de residues do 
monlal a Idspus do aprovochamiento pars 
producit carbn) 

DOeturmiackbdo valor calbricodo dlferosnts 
ospecies forestales (antes V dqspus do sU 
tiosformacibn acorln). 

FUINt,| b1cUeaCa s0,. . atoas o AMilktC .A CMNo. AID1D300#000040. 190 T 
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Universidad do Costa Rice. Ha venido tratando do orlentar sus programas de investlgacl6n a Ia 
bOsqueda de soluclones para problemas del pals, especialmente an cuanto conclerne a Ia energia. 
Como parte do esa politica, so cre6 en Noviembre de 1978, balo Ia direccln del Dr. Orlando 

Bravo, el Centro de Electroqulmica y Energia Qulmica (CELEO), con los sigulentes objetivos: 

a) 	 Desarrollar investigacion clentlfica en el campo de Ia electroquimlca y disciplines anexas, para 
contribuir a Ia utilizaci6n integral de los recursos enorg6ticos del pals 

b) 	 Elaborar y ejecutar programas para el estudio do los problemas de su especialidad, en forma directa o 
en colaborac16n con instituciones oficiales y privadas 

c) 	 Establecer programas do licenciatura o estudios do postgrado en electroqulmica 

d) 	 Promover [a utilizacibn de los recursos onerg6tlcos hidrogr6ficos del pals a travds de industrias 
electroqulmicas, 

a) 	 Establecer s'stemas do informatica para la transferencia y Ia modlficacl6n de tecnologlas relaclonadas 
con este coaipo 

f) 	 Prestar colaboracion a instituclones Interesadas on Ia Investlgaci6n o an conocimiento do problemas 
relacionados con los fines especlficos del CELEQ. 

g) 	 Organizar cursos y seminarios especlales de su competencle. 

h) 	 Mantener relaciones con las Instituciones y organismos extrenjeros quo so ocupen. del desarrollo do estas 
disciplines. 

Como resultado de las actividades do esto Centro, ya r han publicado diferantas 'trabajos, entra los quo 

sobresalen los siguientes: 

-	 Problematica Energitica de Costa Rica. Bravo, 0. Agosto 1979. 

- Minldestilerlas de alcohol como base pare Ia sustitucl6n del petr6leo y sus derlvado..Brayo, T.O. Enero 
1981 

-	 Evaluacl6n do mezclas combustibles en motores Otto. Flores, F.; Bravo, 0. 1981. 

- Relacion entre Ia tolerancla de ague de mezclas etanolgalina y temperature. Flores, F.; Bravo, M.; 
Bravo, 0 1981 

Por otra parte, Ia Universidad do Costa Rice, por medl do Ia Escuela do Ingenlerla Qulmica, esti 
impulsando programas do investigacion y promociOn do blodigestores pare los qua so cont6 Inicialmente con 
Ia participacion del ICAITI. 

En Diciembre de 1981 ya se hablan instalado 15 biodlgestores en diferentes localldades rurales do Costa 
Rica destinados a Ia investigacion y a Ia demostracl6n So ha dispuesto quo estos biodlgestores, luego de Ia 
fase do investigacion, han de pasar a poder de los campesinos qua colaboraron on su construcclon. 

En 	 este campo do los bit-igestores, sehan publicado los jiguientes trabajos: 

- Un disefo para di tr,,.:s de blogds a nivel rural Chacn, G.; Calzado, J F. (Colaboracl6n Universidad 
do Costa Rica -ICAITI). 
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- Aprovechamiento do los desechos orghnlcas on Ia produccidn do energla. Chac6n, G; Pacheco M, L. 

En Ia Univorsidad de Costa Rica so ha comenzado, por iniclativa del Ing. Josd Joaqufn Chocon, uno do los 
plonaros an el campo do Ia energfa alterna, Ia operaci~n del "Laboratorio do Climatologia y Fuentes
Alternas de Energia"; so busca qua tdas las Facultades do I Universidad concontren sus investigacionos do 
ldboratorlo on 61,Ya so he aprobado un roglamento, y so cuenta con Ia plantsa fisica; al Instituto
Mateorol6gico Nacional proves oquipo do moteorologfa, y el Programa do las Nacions Unidas para al 
Dosarrollo (PNUD) aport6 el equipo do modiciin pars radiaci6n y vlento 

Instituto Tocnol6gico do Costa Rica.. Esto Instituto ostablociO haco tresarfos elCentro do 
Investigacionos de Enorgfa, cuyo objotivo general os proveor y dosarrollar Ia cipacidad necesaria 
pare promovor elusa do Ia onerg(a no convencional (solar, biomasica, eolica), por media do Ia 

experimontacl6n y Ia transforencia do tocnologia So hace hincapio on Ia escala pequefia y mediana,
vall6ndors do pr.-,.pios do tecnologla apropiada tales como: 6nfasis on usa do mano do obra; uso do 
materialus locales; construoc16n y montajo con horramiontas comunes; mantonimiento por las personas do Ia 
comunidad, pare los equipos fabricados. 

Diseflo y construcci6n do prototipos. So hen diselado, construido y probado (an Ia mayoria do los cases se

realizan las pruebas), prototipos do maquinaria y equipo qua usen onergoa solai, e6lica, do blomase: 
colectores solares pare ague callonto (tipo tormosifon y con bomba 'lectrica); scadoros solaros pare
productos agricolas y forestalos (madera, arroz, maiz, frijol, caf6, frutas diversas y cacao) 

Asistencla T6cnics, El Centra efrce asosorla en pioyectos relacionadas con alusa do Ia energla no
convenclonal a personas, comunidades o institucionos, con el 'fin do difundir los conoclmlontos y Ia 
tecnologia. Aunquo no he habido mucha demanda general, en particular slha aumontado en elcampo do 
los blodigostores y do los secadores do granos 

Educaci6n. Con el objoto do preparar personal capacitado y do hacor conclancia on una parto significativa
do Iapobleci6n del pals, so organizan cursos pare elpersonal Interno y oxterno del Institute Tecnologico;

tambioh so 
 realizan seminarios sobLe aplicaciones especificas y conferencias pare industriales. 

En este sentido, las acciones mbs Importantes han sido las siguiontes: 

- Somena del Sol. Colobrada on las instalacionas dol Institute Tecnolbgico, con eipropOsito do promovor
el conocimionto do los fundamennos y aplicaciones do Noonorgia solar Asistioron tOcnicos do Costa 
Rice, Controam6rica y Estados Unidos Coma fruto do use ovnto so public6 an 1080 un libia quo
contieno los trabajos promontadoi (15 art (cuos). "Enoegla Solar, fundamentos y aplicacionos" 

- Simposlo Centroamericano , sobto Aplicaciones de Enorgia BiomAsica RoaliziKio on agosto do 1080 en
dos otapas: Aplicaciones do bindigestoros pari producir gas motano y fottilizanto; y utilizocion do 
rosiduos do madora coma fuento do onergia Asistiornn tocnicos do Costa Rica, Contioam~rica, ol Caribo 
y Estados Unidos Como rosultado do es, cento so publico el Ii)1 "Disooft y construccion do 
biodigestores" (dace artlculos, 1981) 

- En Ia actualidad, con ei propbsito do publicarlos on el primer semostro d, 1082, los tecnicos del 
Centra de Enorgla, Donald Poitorson y E Siba, esthn proparando 01 libro Manual sabre disefio y
aplicaciones do colectores solaros do place plane" 
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Otras instituciones. En la secci6n anterior so mencionan y describen las acclones realizadas por 
otras instituclones con el fin de promover el uso do fuentas alternas do energfa. 

Una actividad Importante Ilevada a cabo on 1977 y an 1978, pero qua ya se suspendl6, fue la distribucl6n 
do mollnos de vianto trafdos do la Argentina por el Consojo do Ia Produccl6n (entidad gubernamental). 
Estos mollnos fueron vendidos a agricultores a un preci0im6dicd, especialmente an Ia zone de Guanacaste. 

El Instituto Costarricense do Electricidad (ICE) cuenta con un pr6stamo del Banco Mundlal pare Ia 
evaluacl6n do recursos de energfa solar, energia e6lica y minicentrales para generac6n do electricidad. El 
estudlo as realizado por una empresa ouropea. 
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4.5.1 LERA 

4.5.1.1 Descripci6n forestal del pais. 

Panama, situado al sur de Centroam6rlce, os un pal's tropical del hemisforlo norte, con una 
superficle do 7.56 millones do hecthreas, de las cuales 4.08 mlllones estin cublertas do bosques do 
especles latifoliadas, bosques parcial o totalment explotados. 

Los bosques naturals, o "solve", de Panam, disminuyen r6pidamente, y con ellas Ia rice fauna y [a 
abundante flora tropicales, debido principalmente al reemplazo de los basques por potroros para ganaderfa. 
Algunos funcionarlos estiman quee n Ia d6cada do 1960-1970, Ia ampliaci6n do las tierras agricolas a 
expenses do los bosques, tue do 40000 hecthreas, quo aumentaron on el perfodo 1970-1980 un total de 
500.000 hectbreas ms, sin quo eso representara un mejoramiento en Ia agriculture ni en el sector forestal. 
La expansi6n se realiz6 principalmente para fhvorecer r Ia ganaderfa extensive. Esto, aunado a Ia intense 
precipitacl6n pluvial, a las pendientes abruptas y a Ia naturaleza de los ciclos do nutrientes en los tr6picos, 
ha tenido coma consecuencia una fuerto erosl6n y el agotamiento do los suelos. 

Para recuperar algunas Areas foresteles perdidas, se ha iniciado un intenso programs do reforestacl6n y de 
maneJo de algunas cuencas, especialmento Ia del Canal de PanamA. El Area apta para Ia reforestaci6n se 
estima aproximadamente an un mill6n do hecthreas. 

4.5.1.2 Instituciones forestales del Gobierno. 

La instituci6n quo so encarga de splicer Ia Ley Forestal, a portir do 1973, as Ia Dlreccl6n de 
Recursos Naturales Renovables (RENARE), por conducto del Departamento Forestal. Esa 
instituc!6n es una dependencla del Minlstorlo de Desarrollo Agropecuarlo (MIDA). La tarea de 

RENARE es el aprovechamiento, el fomento, Ia utilizaci6n y Ia adminlstraci6n de los recursos renovables 
do Panama. 

La oficina central cuenta con cuatro departamentos tdcnicos: Serviclo Forestal; Manejo do Cuencas 
Hidrogrificas; Vida Silvestro y Parques Necionales; y Relaclones con Ia Comunidad. Estas departamentos, 
cade uno de los cuales tiene de 4 a 6 secclones, esthn encargados do cumpllr las metes propuestas en 
materia do silviculture, industria, comercializacl6n, reforestacl6n, mmnejo de cuencias, vida silvestre y 
capacitaci6n. 

Hay, edembs, cinco oficinas reglonales qua dependen de Ia Dlreccl6n. La unided bisica es el correglmiento 
do los quo hay 505 an el pals. 

4.5.1.3 Politicas y legidaci6n forestales. 

La legislacl6n forestal do PanamA est6 contenida on el Decreto Ley No. 39, Ley Forestal, emitido 
el 29'de Septlembre de 1966. Contiene las disposiclones en cuanto al aprovechamlento y manejo 
racional do los bo;'4ues, tierras forestales y recursos naturales renovables. 

Algunos decretos quo guordan relaci6n c,)n Ia Ley Forestal, par concurrir en Ia aplicacl6n de dsta, son los 

siguientes: 

a) Decreto Ley No. 35, Lay do Agua. (22 Septlembre 1966). 
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b) 	Decreto No. 44, Reglamento do rozas y quamas en las zonas rurales. (16 do Febrero de 1967). 

c) 	 Lay No. 55, que regula Ia admlnistraci6n, Ia fiscalizaci6n y el cobro do varlos tributos municipales. En 
el Cap(tulo Tercero contione los "Derechos sobre extracc16n do madera, explotacl6n de bosques y tala 
de irboles". Los Articulos 41 al 46 regulan los cobros sobre extraccl6n do madera, explotaci6n do 
bosques y tala do 6rbolas. (10 de Julio do 1973). 

d) 	 Lay No. 12, Anexo 2, por Ia cual so declara reserve forestal dt montuoso un rea del Distrito de Los 
Minas, Provincia de Herrera. (15 de Marzo do 1977). 

e) 	 Decreto No. 38, conformo at cual so establece Ia Semana do Ia Conservacl6n do los Recursos Naturales 
Renovablev.. (25 do Julio de 1978). 

f) 	 Decreto No. 33, pw dl cual so declaran bosques protectores a clertas ireas de Ia cuenca hldrogrfica 
del Canal do Panamd. (8 de Octubre do 1979). 

g) 	Decreto Ejecutivo No. 20, par el cual se declare rufuglo do vide sllvestre a Ia isla Iguana, on Ia 
Provincia de los Santos. 

Actualmente, una comisi6n presidida por el Lic. Luis Huertas, de Ia Direccl6n Naclonal do Reforma 
Agraria, e integrada por t~cnicos de esa misma direcci6n y de RENARE, estb concluyendo un anteproyecto 
de decreto par el cual se reglamenta Ia adjudicaci6n de tierras estatalvi rurales desde I quebrada Guayabo, 
paralelo a1rioWacuso, en el Corregimiento de El Llano, Distrito de Chepo, haste Ia frontra con Colombia. 
Los mlembros de esa comisi6n estiman quo hay mucha probabilidad do quo el anteproyecto sea aprobado 
como Decrc-to por el Presidente de Ia Repeblica. 

Otro documento qua tiene aspectos vinculados con Ia aplicaci6n de a Ly Forestal, es al C6digo Agrarlo 
(Ley No. 37, del 21 do Septiembre de 1962). 

Bases do Ia politico forestal. Los aspectos bfisicos de Ia politlca forestal de Panam , enuncledos en 
Ia Ley Forestal, son: Protecci6n, conservaci6n, mejoramlento y acrecentamlento de los recursos 
forestales. (Art(culo 1). 

Estos aspectos bisicos resultan ampliados an el Art(culo 2, an Ia enumerac16n do los fines u objetivos 
fundarnentales del Estado en cuanto a los bosques. Este Art(cul ), textualmente dice: 

Artfculo 2. Dacliranse de in*Ards nacional y constituyen objetios del Estado: 

a) 	Proteger, conservar, aumentar, renovar y aprovechar racionalment las riquezas forestales del pa(s. 

b) 	 Incorporar a Ia economfa naclonal las tierras inepropiadas para Ia agriculture a ganaderta, quo puedan 
mantener vegetaci6n. 

c) 	 Evitar y controlar Ia erosi6n del suelo. 

d) 	Regular y proteger las hoyas hidrogrificas y manantiales pare e1major aprovechamlento de Ios caudales 
de ogue. 
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a) 	 Promover Ia realizacl6n de obras do forestac16n y reforestacl6n con mires a construir mesas forestales 
para Ia proteccl6n do cultivos, defense y embellecimiento de vas de comunlcacl6n, obras sanitarlas y 
Areas do recreacl6n y turismo. 

f) 	 Fomenter, en coordinacl6n con los serviclos de vlalided, Ia construccl6n de toda clase do vfas do 
comunlcacl6n permanente o temporal, Integradas con el sstema vial de Ia Nacl6n, que permitan el 
acceso econ6mico a las zones boscosas de producci6n. 

g) 	 Conservar y aumentar los recursos naturales do caz, y pesca fluvial y lacustre, con el objeto de obtener 
do estas actividades el mbximo beneficio social. 

h) 	 Fomenter Ia creac16n de asociaclones y cooperatives forestales. 

I) 	 Promover Ia radicaci6n, el desarrollo y el mejoramlento do Industries forestales raclonalmente 
concebidas, utilizando al mAximo Ia materla prima forestal. 

j) 	 Estudiar, investigar y divulgar Ia naturaleza forestal y sus productos. 

Do 	 documentos oficiales y de entrevistas con tdcnlcns de RENARE, so ha establecido quo Ia actual polftica 
forestal del pals cubre los siguientes aspectos besicos: La conservacl6n do los recursos forestales; el 
aprovechaniento de industrias forestales; el deserrollo de to comunidad; el recurso forestal como productor 
de energfa pare el futuro; el desarrollo institucional. 

El Ing. Irving Diaz, actual Director de RENARE, en el documento" "La Conservac16n do los Recursos 
Naturales do Panamb (Politica)", establece mucho mAs ampliamente las directrices do Ia politica de 
conservaci6n y desarrollo do los recursos natLrtjles renovables, las cuales, aunque no se procison en Ia ley, 
son actuaimente impulsadas por RENARE. Esas directrices se describen a continuaci6n. 

01. Estudiar Ia vocac!6n de Ia tierra, las medidas con:ervacionistas y las aptitudes opclonales del ambiente 
natural, y promover Ia tipificaci6n y zonificaci6n de su uso y aprovechamilento, como base pare armonizar 
el desarrollo socioecon6mico y Ia conservaci6n de Ia naturaleza en el 6mbito de Panami. 

02. Former, formalizer, proteger, incrementar y gestionar el patrimonio forestal del Estado tel como Io 
establece el Decreto Ley sobre Rrcursos Forestales. 

03. Controlar los bosques protectores y reintegrarles sus Areas degradads pare asegurar Ia estabilizaci6n do 
los suelos y manantiales; defender las hoyas hidrogrficas; proteger los nceos poblacionales, las vas do 
comunlcaci6n, Ia capacidad de los embalses, Ia vide silvestre, los usos agropocuarlos, y el palsaje. Todo ello, 
pare evitar Ia disminuci6n del tirritorio htil do Ia Rep0bllca. 

04. Incrementar y Ilevar a su condici6n 6ptima a los bosques productores, mediante el uso integral de las 
especles, facilitando e[ acceso y mejorando Ins explotaclones, con mires a una sustitucl6n do Importaciones 
quo disminuya Iadependencia externa do Ia Nacl6n. 

05. 	 Fomenter el uso clentifico, educativo, recreacional y tur(stico do los bosques especiales, e impulser 
simulthneamento actividades artesanales y suministro do servicios pare contribuir al conocimiento de valores 
culturales, hist6ricos o ecol6gicos del pals. 

06. Procurer el normal mantenimiento de los equilibrios biol6gicos, mediante Ia prevencl6n y el combate do 
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las enfermedades de Ia fauna silvestre y do las plagas forestales; medlante las Inspecclones sanltarlas y Ia 
vigilancla del cumplimlento de las dlsposlclones y convenlos sabre Ia materia; y por media do Ia defensa de 
los bosques contra los Incendlos. 

07. Proteger el paisaje; crear y administrar los parques nacionales; proveer Io necesarlo para Ia defense, 
proteccl6n, conservacl6n, majora y aprovechamiento ordenado do las riquezas clnegdtlcas y plscl'colas; vigilar 
y controlar los mantes y aguas continentales entre otras medidas adecuadas para lograrlo. 

08. Praparar y realizar programas do lnvestIgacl6n aplicada sabre: tdcnlcas silvfcilas de manejo y 
explotaci6n; tecnologfa de Ia madera; metodologlas industriales y comerclales; acllmatacl6n do especles; y 
uso de Ia biomasa y do productos forestales como fuentes do enargla. 

09. Promover Ia radicacl6n, desarrollo y mejoramiento de industrias forestales, y de otras Industries basadas 
en nuestros recursos vrgenes, qua est~n concebidas racionalmente para aprovechar al mixlmo Ia materia 
prima forestal; optimizar la comercializaci6n de sus productos; ratener, on Io posible, los valores agregados, 
en beneficlo local; y facilitar Ia sustituci6n de importaciones. 

10. Identificar y gestionar (directamente o en colaboraci6n con otras entidades del Estado, Provlnclas o 
municipios), los proyectos econ6micos factibles capaces de generar financiamilento pare actlvidades (o 
empresas estatales, mixtas o privadas), dirigidas al uso do los recursos naturales ronovables, pare acelerar el 
proceso de desarrollo socioecon6mico del pal's. 

11. Incorporar a Ia economfa las tierras inapropladas para el uso agropecuario, mediante su reforestacl6n y 
Ia aplicacl6n de sistemas agroforestales, con el fin de protegerlas, hacerlas productivas, habllltarlas pare Ia 
recreaci6n, y generar empleos. 

12. Promover Ia croeaci6n de bosques comunales (idealmente, uno por coda correglmlento) medlante Ia 
transmisi6n do conocimientos y el fomento do Ia agrosilvicultura, pare obtener lefla, madera pars 
construcci6n y otros productos forestales quo ayuden a aumentar el blenestar de las comunldades rurales. 

13. Propugnar por Ia integraci6n social de las comunidades rurales, mejorando ou calidad de vida a travs 
de Ia ocupaci6n individual o colectiva en trabajos forestales, y por modia do Ia formacl6n de asociaclones y 
cooperativas. 

14. Impulsar, an colaboracl6n o cooperaci6n con organismos estatalas, prlvados o Internaclonales, Ia 
reallzacl6n do programas educativos sobre Ia conservacl6n y el uso raclonal do los recursos naturales 
renovables. 

15. La adopci6n de medidas, y Ia colebracl6n de acuerdos y convenios Internaclonales tendlentes a Ia 
proteccl6n de los racursos naturales renovables, incluyendo los aspectos culturales relaclonados con los 
mismos. 

Bases do Ia politica pare produccl6n y uso do lefla. 

La Ley Forestal no trata especlflcanente do [a produccl6n y el uso do Ia lefla, entre los fines 
enunclados. Sin embargo, los Incisos a, b, I del artfculo 2 (ya citados), por extens16n, puede 
considerarse quo sf Incluyen estas materlas. 
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El Incise 20 del Articulo 64 del Decreto Ley No. 39, Ley Forestal, aunque ubicado dentro do un titulo al 
cual no corresponds (Tftulo VI: Organismos de Aplliaci6n), si precise "Ia creaci6n de bosques comunalas 
con el fin de satisfacer necesidades locales de madera y otros productos forestales par parte do las 
poblaclones rurales". Esto constituye el planteamiento de un enunciado Importante en politics forestal. 

En Ia prhctica, RENARE se encuentra fomentando directa o indirectamente los bosques de lelia; 
directamente, medlante el establecimlento do bosques con especles do rdpldo crecimiento, con sus proplos 
fondos; e indirectamente, par su ap.yo elticnico de CATIE quo tione asu cargo ol Proyecto de Lefla en 
Panami. 

Ley Forestal. Dispouiclones quo afectan Ia producci6n, of corte y Ia lefIa. ley noeluse do Esta 
tlene disposiclones, legales precisas qua estdn dirlgidas a fomenter, alentar o.desalentar Ia producci6n 
y of uso de Ia lefla. Se citan a continuacl6n y se describen, los art(culos quo tienen alguna relacl6n 

con Ia materla. 

Art(culo 3. Declare sometidos al rdglmen do [a Ley Forestal a todos los bosques y tierras forestales del 
pafs.
 

Artfculos!6eal 9,Claslfican y definen los bosques: do producci6n, protectores y especlales. 

Art(culo 15. Prohibe Ia devastacl6n do bosques y tierras forestales, y of uso Irraclonol do productos 
forestales. 

Art(culo 16. Se refiere a Ia obligacl6n do solicitor alServiclo Forestal una autorizacl6n para Ia explotac6n 
do los bosques. 

Artfculo 17. Establece quo sino se cumple of plan do trabajo autorizado par of Serviclo Forestal, so 
impondrin sanciones quo pueden Ilegar hasta Iacancelacl6n de Ia autorizaci6n. 

Art(culo 19. Establece que toda persona quo se dedlque a I explotacl6n, transports, Industriallzacln a 
comercio de productos forestales, y de caza a recoleccl6n y vents do semillas, a blen quo reallce obras de 
repoblaci6n, debe inscribirse en ol registro del Servlclo Forestal. 

Art(culo 20. Determine que en todas las zones forestales del pals, Ia autorldad forestal competente 
autorizar6 roturaciones, rozas, quemas y pastoreos. 

Artfculo 21. Prohibe Ia ocupaci6n do tierras forestales y bosques qua constiltuyan el patrimonlo forestal del 
Estado. 

Artfculo 34. Prohibe el aprovechamiento forestal do las zonas circundantes al naclmlento do cuslquler curso 
de ague, en una franja de ancho no menor do 30 metros, desde Ia orilla de los rfos, arroyos, lagos y 
lagunas, y paralela a ella. 

Articulo 49. Establece quo las personas carentes de recursos (no precisa slde recursos econ6mlcos, aunque 
parecm obvlo), podrhn ser beneficlados con el otorgamlento de permlsos llmltados y gratuitos, para Ia 
recolecci6n de frutos y productos forestalos. 
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Artfculo 53. Se raflere a medldas qua facilitan Ia Importacl6n de aqulpo, Inclulda Ia flnanclacl6n, 
destinados al desanollo do Ia produccl6n y do Ia industria forestales. 

Artlculo 54. Declara exantos de Impuestos alos basques artificiales establacidos In tiarras forastalas. 

Lay Forestal. Incentivs forestales. En Ia Lay Forestal, of Ttulo IV,Fomento, enumera los 
Incentivos qua tiandan a premover Ia Inversl6n an plantaclones forestalas (Artfculos 53 il57). Los 
Incentivos enumerados sa describen a contlnuacl6n. 

a) 	Facilldades para Ia lmportacI6n de equipos, especlalmenta flnanclamlento (Artfculos 53 y 56). 

b) 	 Exencidn do Impuestos a basques artificlales establocidos an tierras forestales, par un parlodo qua 
establazca Ia reglamentacl6n respectivaw (Artfculo 54). 

c) 	 Deduccl6n del Impuesto sabre Ia renta, sabre las Inversionas en plantaclonas artificlales, para Iocual el 
Ministerio de Hacienda y Tesoro dabork dictar Ia reglamentacl6n nmcesaria (Artfculo 54). 

d) 	Concasl6n do primas y premlos como estfmu!o a actividades forestales clentfficas, de fomanto y do 
Industrializeci6n de nuavos productos forestales (Artfculo 57). 

Layes y disposiciones adiclonalas quo se ralacionan con Ia producel6n y alusa do les. El Decreto 
Lav No. 35, Lay do Aguas, establece an su artfculo 50 qua Ia Comisl6n de Aguas "coordlnard y 

flscallzarh Ia ,cci6n da las diferentes dpendenciis a.instikcidnes del 'Estado qua an farina directa a 
Indirecta interv tnen a puedan intervenir en el uso y aprovechamiento diverso de las aguas". 

En il Inciso "c ' del misrno artfculo se agrega qua una de las funcioner especfficas de Ia Comlsi6n as af 
establecimlanto do medidas para Ia protecc16n de cuencas hidrogr~ficas. Eso Implica qua dicha Comlsl6n 
puede fiscaliza las acciones de RENARE, ya qua 6ste, a consecuencia del usa de lo bosques, interviene an 
forina indirect en elaprovechamiento diverso de las aguas y an Ia protecci6n do las cuencas hldr6graficas. 

Par otra parts, DocrP o No. 33, ya citado, y par media del cual so declaran basques protectoras a 
clertac Areas de Ia cuenca hidrogrhfica del Canal do Panam, regula dlrects a Indirectamente Ia produccl6n, 
carte y usa al basques protectores. Citamos los artfculos 2 

b! 

do Ia fallsdefinir y declarer dichas Areas coma 
y 3 do ese Decreto. 

Artfculo 2. Prohfbese en los terrenos seflalados, Ia tala, destruccl6n a dealos a los 6rboles a arbustos. No 
obstante Ia prohiblci6n anterior, las personas afectadas par esta medida, qua acrediten derechos sabre los 
terrenos con anterioridad a Ia vigencia del Dacreto Lay No. 39 del 29 do Saptiembre de 1966, podrin 
solicitar qua Ia Direcci6n Nacional do Recursos Naturales del Ministerlo de Desarrollo Agropecuarlo autorice 
algunos aprovachamlentos debidamenta planificados. 

Artfculo 3. La RENARE podrA otorgar astas autorizaclones slempre qua el aprovechamiento forestal sea 
afectuado en farina qua se garantice Ia funcl6n protectora de Ia vegetacl6n que cubre los tarranos. Estas 
autorizaclones s6lo podrAn ser otorgadas en los terrenos ubicados a una distancla mayor do clan (100) 
metros inedidos horizontalimente desde las fuentes y mnantlales, asf coma desde Ia orilla di los rfos y sus 
afluentes Indicados an este Decreto. 
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Disposlciones legales atinents al tipo do propletarlo do las tierras forestales. Segin el C6dlgo 
Agrarlo (T(tulo I, capftulo primero), las tierras de Ia Rep6blica se clasifican en: estateles y de 
propledadprivada. 

Existen, sin embargo, modalidades especiales: tiorras comunales a asentumientos camposinos; reserves 
Ind(genas; derechos posesorlos. 

Tiorras comunales. Son tierras que pertenecen a un grupo do personas y a quienes so las ha dado of Estado 
en virtud de Ia Reforma Agrariapara quo las trabajen en sociedad. Se parecen mucho a las cooperatives. 

Reserves indfgenas. Son tierras que hist6ricamente pertenecen a los indigenas; son aqu6llas reconocidas par 
:a Constltuci6n y las establecidas par leyes, decretos leyes y decretos. 

Derechos posesorios. Esta forma jur(dica corresponde alcaso en qua ios campesinos no son propletaros de 
Ia tierra, pero tienen el "Animo de duello" debldo, principalmente, a que et duelo original (con derecho de
propieJad privada) no visita el inmueble, ni to trabaja y, por Iotanto, no actoa coma dueflo. En este caso, 
ademhs, los poseedores son reconocidos nor los vecinos como propietarlos. Los individuos quo actuan con 
"hnimo do dueflo" pueden ser reconocidos coma propietarios legales si entablan un juicio y Ioganan. 

En cuanto at uso do Ia tierra con fines forestales, Ia Ley Forestal clasifica, en ol artfculo 6, a las tierras 
forestales y bosques, as: bosques de producci6n; bosques protectores; y bosques especiales. 

Bosques do producci6n. Son las tierras forestales cuyo uso principal hace posible Ia obtenci6n do una renta 
anual a peri6dica, mediante ol aprovechamiento ordenado de los bosques (Artfculo 7). 

Bosques protectores. Son los quo par su ubicaci6n pueden cumplir fines do interds pars: 1) Regularizar el 
r6gimen do agua; 2) Proteger of suelo, los cultivos agrfcolas, las explotaciones ganaderas, los caminos, las 
orillas de los rfos, arroyos, lagos, isles, canales y embalses; 3) Prevenir los fen6menos de erosi6n y Ia 
acci6n de aludes a inundaciones; 4) Albergar y proteger especles do Ia flora y de Ia fauna cuya existencia 
so declare necesarla (Art(culo 8). 

Bosques especiales. Son los qua deben conservarse como tales par razones de orden cient(fico, educacional, 
hist6rico, turfstico a recreativo, ubicados en tierras actualmente fiscales a qua el Estado adquiera con esos 
fines. Esta clasificaci6n comprende, entre otros, parques y bosques de uso p6blico, reservas biol6gicas, dreas 
de recreacl6n, arbolado do casinos y los macizos y bosquetes anexos a los mismos (Art(culo 9). 

Uso do Ia tierra con fines forestales, segsn el regimen do propiedad. Existen disposicines 
especfficas y generales para cada una de las formasdpropledad relatives aluso de Ia tierra con 
fines forestales. 

Respecto del uso forestal do las tierras estatales, el Cbdigo Agrario norma qua se exceptian do los fines de 
ja RetprMamArprja las zones de reserve forestal (Artfculos 26 y 27). Ademhs, ese mismo C6digo, en sus 
arttculos 413 al 418, contione estipulaciones Importantes: 

Artlculo 413. La Comisi6n de Reforma Agraria (quo nosotros abreviaremos "Ia Comisl6n") elaborard 
directa a indirectamente las cartas agrol6gicas ecol6gicas del pals, las cuales servirfn do base pare Ia 
clasificaci6n de las tierras do acuerdo con su capacidad do producci6n. 

Artfculo 414. La Comisi6n orlentarb Ia produccl6n agrfcola y pecuaria do coda zone a regi6n de tel 
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I 
manora quo on cada una se efect0en las explotaclones mis apropladas a sus caracter'stlcas, de 9cuerdo con 

claslficacl6n de Ia tiorra y otros factores soclaes y econ6micoA.. 

Artfculo 415. La Comlsl6n facliltarb dlrects o Indirectamente toda Ia ayuda tdcnlce o creoiticla quo sea 
neceseria cuando los agricultores de una regi6n determinada deban camblar su sistema de explotacl6n a 
cause do [a reglammntacl6n del uso de los recursos naturales renovables. 

Art(culo 416.- La conservacl6n do los recursos naturales renovables as uno do los objetivos de Ia Reforma 
Agraria, y Ia Comisl6n so encargarb de velar porque e1eprovechamlento de dichos recursos se reallcesobre 
bases raclonales y dinbmicas. 

Artlculo 417. Cuando el Estado declare Areas protectoras o de reserve do recursos naturales an las cuales so 
prohiban los tfabjos agr(colas, se procederi con carbcter do urgencia at traslado de los habitantes do dichas 
firdas La Comisl6n esth obligada a reubicar a losmoradores an Areas apropiadas para Ia agriculture, Io 
mAs cerca posible do las iones.anterlormente ocupadas. 

Articulo 418. La Comisi6n exigirg a los beneficlarlos do las adjudicaclones do parcelas ol cumpllmlento do 
todas las disposiciones relacionadas con Ia conservaci6n y el fomento de los recursos naturales renovables, y 
colaborari con ellos pare tal fin. 

Respecto del uso forestal de las tierras privadas, elC6dIgo Agrarlo no esteblece ninguna norma directa. 
Unicamente 'indica que todas las personas naturles o jurtdicas quo tuvieren tierras an propleded tienen el
derecho a su uso, goce y disposici6n plena, con las limitaclones quo impone Ia funcl6n social de Ia tiarra, 
y qua, an tel condic16n, deben recibir del Estado Ia protecci6n necesarla y debon cumplir con Io 
establecido por las disposiciones constituclonales y legalesvigentes. 

Pero, lo relacionado con las tierras privadas forestales, stestA normado con precisl6n on Ia Ley Forestal, 
segn se desprende do los arttculos qua se describen a continuacl6n. 

Artlculo 3. Decliranse sometidos al rigimen del presente Decreto Ley todos los bosques y tlerras forestales 
existentes an el territorio do Ia Necl6n. 

Arttculo 4. Facltase el Gobierno Nacional pare regJimenter: Io relativo a las tlerras forestales de propleded

pdblica y 
 privadq, estableciendo las limitaciones y restricclones necesarlas pare asegurar ol logro do los fines 
y objetivos do este Decreto Ley. 

Art(culo 5. Pare los fines del presente Decreto Ley, entldndese por tierras forestales a aquillas qua por su 
capacidad agrol6gica posean aptitud pare Ia produccl6n do madera u otros productas forestales; o blen qua 
convenga destinarlas al uso forestal, ya sea por Ia Inconvenlencla de dedlcarlas a Ia agriculture o a Ia 
ganaderfa, o sea por losbeneficios derivados pare Ia proteccl6n do ague y suelo el eprovecharlas 
forestalmente, o bien, por su valor estitico o recreativo. 

Asimismo, se definen como "bosques" a las formaclones leiosas, naturales o ertificlales quo por su 
contenido y/o funci6n, se declaran incluldos dentro del rdgimen quo este Decreto Ley establece. 

Arttculo 11. Todas las tierras forestales y bosques a que results aplicable Ioanterior, serin clasiflcados do 
acuerdo a Iodispuesto en los Artfculos 7, 8 y 9; so fijarin sus deslindes materialmente en ol terreno, segfn
las formas y procedimlentos qua fie el reglamento respectivo; y pasarin a constituir, junto con los viveros 
forestales flscales, e1patrlmonio forestal del Estado, qua quedar. bajo Ia jurisdIcci6n administrative del 
Serviclo Forestal. 



Art(culo 12. Las tareas qua se especifican an los dos art(culos precedentes dberiln ser coordinadas y
armonizadas con las de organismos quo dirijan los planes de colonizacl6n y con Ia Comisl6n do Reforma 
Agrarla, para el prop6sito do delimitar IaJurisdiccl6n territorial de coda uno de ollos. 

Art(culo 13. En caso de qua Ia apllcaci6n del Art(culo 12 provoque cuestlones JurisdIccionales, so requerlrA
Ia oplnl6n del Departamento de Suelos (Ministerio do Agricultura, Comercio e Industries), para determiner 
si las tierras rospectivas pueden destinarse al cultivo agrfcola o a Ia explotaci6n ganadera permanentemente; 
o corrosponds quo se les conserve como bosques de producci6n o protecci6n; o bien doban restauradosser 

medlante obras do repoblaci6n forestal. El Ministerlo ya mencionado tomar6 Ia decisibn mis apropiada.
 

Artfculo 14. Decliranse inalienables las tierras forestales y los bosques del Estado; so podr6 excluir do esta 
declaracl6n las tiorras qua, con motivo de promover el mayor bienestar social de Ia poblacion rural del 
pals, y an raz6n do los estudios tdcnicos realizados par los organlsmos competentes, se considero 
convenlente destinar para Ia ejecuci6n de los planes de Ia Comisi6n de Reforms Agraria. 

Comentarlos. El Art(culo 11, segn opinion del asesor legal de RENARE, Lic. Cid Agullera, limita Ia 
Iniciativa privada on su actividad industrial, ya quo ningtin propietario puede tener inter6s an qua su bosque
productor quode bajo Ia jurlsdic.16n administrative del Serviclo Forestal. 

De todo lo Incluldo en esta secci6n, se deduce qua Ia Ley Forestal contlene disposiclones quo afectan el 
use do las tierras forestales. La destituci6n de las tierras s6lo se considera en los casos an quo dsta afecta 
directamente el aspecto conservaclonista, est6tico o de recreo. 

Existo una clasificac16n general de las tierras forestales, segOn sea su fertilidad, su Inclinaci6n y su altitud. 

Dlsposiclones legales sabre Ia extracci6n y el transporte forestales. Los aspectos legales acerca do Ia 
oxtracci6n y el transporte forestales estin enunciados en los Art(culos 15 al 19 y el 52 do Ia Ly 

'Foresta, Eitasarticulospueden seraplicadosenvirtuddel Capitulo III de Ia Ley No. 55, Ia cual, ya se
deI6 diclio, rogula los deeches sobre extracci6n de madera, explotac16n de bosquos y tale do irbolos 
(administraci6n, fiscalizaci6n y cobro de varios tributes municipales). 

Es 	 importante resaltar el hecho de qua los permisos pare Ia concesi6n, extraccl6n y transports forostales 
son otorgados par RENARE, pero Ia licencia pare establecer Ia Industrla forestal as extendIda par el 
Minlsterio de Comercio e Industria. 

Los pasos del trimite pare obtener una concesl6n forestal, son los slgulantes: 

a) 	El Interosado confiere un poder a uh abogado an ejerciclo. 

b) 	El abogado presenta solicitud al Departamento Forestal de RENARE (Viase mis adelanto detalls del 
contenido y anexos de Ia solicitud). 

c) 	 El Dopartamento Forestal curse el expedients al Departamento do Asesorfa Legal pare quo Indique si Ie 
solicltud retdne los requisitos, o cuiles le hacen falta. 

d) 	 En al caso de quo Ia solicitud satisfaga los requisitos, Ia Asesorfa Legal devuelve el expedlentt al 
Depertamento Forestal pare quo proceda a realizer el inventarlo forostal. Este as realizado por ticnicos 
de RENARE, par cuonta del Interesado. 
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e) 	 Cuando ya so ha hecho al Inventario por parte del Dopartamento Forestal, el expedlente vuelve a 
Asesorla Legal; an esta dependencla permanece haste qua se entregan los recibos de pago do aforo y 1a 
flanza de cumplmlento (descritos mhs adelante). 

f) 	 Cumplidos todos los trdmites anterlores, el expedlente paso al despecho del Director de RENARE pare 
qua autorice la confecci6n do la resoluc16n mediante la qua so autoriza la concesl6n forestal o la 
pr6rroga, segdn el caso. El Departamento de Asesor(a Legal tiene a su cargo la confeccl6n do esa 
resolucl6n. 

La solicitud do concesl6n forestal debe contener: Generales do ley,del abogado; gonerales de lay, del 
poderdante; suporficie y ubicaci6n del brea solicitada dentro del Distrito; medidas qua se tomarhn pare no 
destruir la regeneraci6n natural y prevenir la eros16n; plazo pare la concesi6n solicitada; volumen por
especie y clases diam6tricas qua se aprovechar.n coda a o como minimo, en concordancia con las 
exigencies de tanafo y cepacided de la industria o marcado quo so protenda abastecer. 

Deberhn anexerse a [a solicitud varlos documentos, seg(in la lista quo sigue: 

- Licencla comercial pare operaclones (Ministerlo do Coemrclo a Industries). 

-	 Certificado de existencla y representacl6n legal, sl se trata do una persona jur(dica. 

- Piano de ubicaci6n, con linderos, del hirea solicitada; y especificact6n, con Ifmiltes, dol firea quo so 
trabejarfa el primer aro. 

-	 Certificados do Paz y Salvo do: Rep(ibltca do Panami; Municipto a quo corresponde el firea soltcitada; 
Municiplo an qua so haya trabajado en concesl6n anterior; VRENARE. 

-	 Plan do operacl6n di extracc16n. 

-	 Descripci6n del estado de los precios de los productos finales on al mercado. 

-	 Doclaracl6n notarial de qua so cuente con los elementos mecinlcos y humanos pare iniclar la empresa. 

- Informe sobre exploraci6n y estudio do prefectibilidad t6cnica y econ6mica en qua se clasifique la 
operacl6n como un negocio rentable, realizado por personal Id6neo e Inscrito en RENARE. 

Impuestos quwhado pagar.el concesionario. . Para extracci6n do productos forestales, existen los 
siguientes impuestos: Aforo a impuesto de procesamlento de madera o do tale. 

Pare el transporte do productos forestales, existe un pago do cinco balboas (equivalentes a US$5.00),
independientemente 9 la cantidad, especie o volumen transportado. El Artfculo 18 do la Lay Forestal 
establece quo "el transporte y el comercio do las maderas y otros productos forestales no podrin realizarse 
si los mismos no estin amparados por las correspondientes gulas forestales extendidas por el Serviclo 
Forestal. Dichas gulas sordn confeccionadas por cuadruplicado, y an elias se especificari: cantidad, especle, 
peso o volumen, procedencia y destino del producto transportado". 

El Impuesto do Aforo consiste en el page, por el uso de la tiorra, de un balboa por arbo, por hectArea, 
durante el tdrmino do la concesi6n. (Numeral 2, Artfculo 465, C6dlgo Agrarlo). 
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El Impuesto de Procesamiento de Madera o Tala, as municipal y se aplica a bosques naturales (foimados
sin laIntervenci6n del hombre), tanto en tierras estatales como privadas. En el caso de aprovechamientos
Indiustriales, este Impuesto se cobra aso, por Aibol talado: Caoba, $6.00- cedros y robles, $3.00, mangle rojo 
o blanco, $0.10; otras especies, hasta $2 50 

La tale de brboles, en pequeiias cantidades, para laproduccion de cdrbon, realizada pot personas naturales 
de escasos recursos, para elsustento propio o familiar, no debe pagar los impuestos descritos 

Cuando se trata de productos forestales distintos do las maderas, laexplotacion en bosques natuales ebsi 
suleta a las tatifas que fija el Organismo Ejecutivo a propuesta de RENARE, las cuales no son inferiores 
al uno por ciento (lo/o) del valor brutode laproucciOn. 

Los municipios debern destinar para los programas do refo'restacin -. de los derechosun torcentaje
percibidos por latala de brboles, porcentaje que se establecera de comun acuerdo con elMinsterio do 
Desarrollo Agropecuario 

Fianza de cumplimiento. El concesionario debe mantener una fianza de monto equivalente a un 
balboa por hectdrea, durante el trmino de laconcesi6n Si laconceslon es pot menos de mil 
hectareas, la fianza debe mantenerse en mil balboas. Esta fianza podr6 consignarse an efectivo,

mediante bonos del Estado o mediante un bono de garantfa do una companifa de seguros aceptada por
RENARE. Al vencimienta del contrato, se devuelve la fianza al conceslonario, si ha cumplido con las 
obligaciones contraidas 

Los tdcnicos do RENARE opinan que es necesario mejorar lalegislacion al menos en dos aspectos; por una 
parte creen necesario qua se fijencobros por drbol talado en industrias muy pequelas, especialmente
artesanales, y cobros por vol,,'oen, on industrias mayores. Por otra parte proponen que los cobros por
volumen sean diferentes para r,odera y lela; y quo para lamadera se fijen valores distintos para madera en 
troza, en rollo y por millar de pies tablares Recomiendan. tambien, quo se fije un impuesto meno a la 
lefla qua a lamadera, en lo quo toca al transporte 

4.5.1.4 Conclusiones sobre lalegislacion y resultados obtenido& 

Conclusiones sobre lalegislaci6n forestal. La Ley Forestal y las otras leyes y reglamentos afines, no 
tienen disposiciones legales precisas quo estdn dirigidas a fomenter, estimular o desalentar la 
producci6n y eluso de lalefla. 

El Artfculo 11 de la Ley Forestal puede ser considerado como desfavorable para una politica de 
reforestaci6n y de fomento de bosques para leila, en virtud de qua lospropietarios no ejercen lurisdicc16n 
sobre st's propios bosques. 

Resultado do laaplicacibn do incentivos forestales. A pesar de quo existe legislacion precisa quo
establece losincentivos forestales, esos incentivos no se aplican en lapractica. Por Iotanto, no hay

boneficiarios, ni resultados que permitan evaluar elalcance verdadero de lapolitica de incentivos forestales. 

4.5.1.5 Anilisis de las licencias otorgada 

En el perfodo de 1980 se otorgaron 12 concesiones forestales; y durante elaino sigulente, este 
total registr6 un aumento mayor del 100 por ciento. V6anse Cuadros 30 y 3 1 
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Del total do solicitudes recibidas por Ia Dlroccl6n Forestal en 1981, que ascendi6 a 37 y qI
correspond(an a una exten$16n de 100Q000 hectireas,, el 50o/o correspondieron a Ia Provincla del Dari4
Del total de las concesionsi solicitadas, s6lo se otorgaron 23, ya qua cumplian con todos los requisiti
exigidos; esas concesiones cubron 99,500 hecthreas qua an su mayorla (70o/o) estin localizadas on 
provincia del Dari6n; el resto estAn :ocalizadas on las provIncias de Panama y Col6n. 

SegOn RENARE, el benefl:lo social derivado de las 23 concesionos otorgadas on 1981 so puede estimar 
Ia generaci6n de 230 6mnleos permanentes (10 empleos/concesi6n per dos agos) y de 230 emplel
transitorios (10 empleod/concesi6n).Si re considera quo cada trabajador representa una failla de cinc
miembros, los boneficlos se extienden aun total de 2300 personas. 

Cuadro 30 

PANAMA. Conceslo.ies forestales otorgadas en IaProvincla doDarin, 1980. 

Nombre doe empresa Duailo do Ia Emprosa Ubicocifn 	 Superficle 
otorgada (ha 

Em rosa Darin Carlos Onlin N. Rio Portucah Yoviza Pinoan 500
Tansort E -r"- agre "H-iena-Tack V. _Rio O( _y0ovza_ Pino-Ian_4
Tucasy Similares Modesto Serracin A. Rio Hinestrosa, La Palma, Chepigana 2000 
Hacienda Ada Gloria M. Rodriguez La Palma, Chepigana, Rio Sabanas, La Palma 5 000
Moderas Agura - Aguera Ortega Concepcibn Rio Suclo y Estero El Pifial, -

Congo, Chopigana 500Maderas Ucurganti Olivia Othon vda. de Guti6rrez Rio Ucurganti 1 000
 
Jaime Lr _ _ Jaime.E..Lor
Maderas Cerro Azul Roet 	 t Chucunaque, Yaviza Pinogama 500Gord La 

Rob...........erto -Arretf, La Palma, Chepigana 3 000
Gordn 

Maderas del Tesca 
 __ Ja'fj Gil a deAbbo ..-- --..... 	 2200Cnglbn,_Yevia, Pin ogana. 
Uni.6trica. .Aixade.LeoneCucunati, Lo Palma, Chepigana 2800
Maderas Aserradas del Bayano JoseI. Martli.ez Calazas 4000
Everardo Espinoza Everardo Espinoza RioChucunaque, Pinogana 5000

Miguel Palma Miguel Palma 
 Rio Taimati 500 
ForestalesIndustriales Ruperto Molina Rio Pihuila 1 000
 
Jos6 Angel Ramirez Jordt Angel Ramirez Rio Chucunaque, Pinogana 2 500
 
Santiago Ouintana 
 Santiago Quintana Rio Pirre 500 
Pcblo C. Zfiffiga __oca do Cupe. Pinogane 400
 
Moderns Limitadas Pablo Thayer Arosemena La Palma, Chepigna 
 2500 

Total 
2_37900 

FUENTE: Dhirt-nto Forustal,Dirccbn do necuno. Nowra es nova es, Mnistero d. Dmorrolto Agropocuarjo. Panomr. 
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Cuadro 31 

PANAMA. Conceslones forestalas otorgadas en IaProvincla de Panani 

Nombre do Iaempresa Dueo do Is empresa Ublcacl6n Supervicla otorgada 
(ha) 

Aserradem El Chagres Oscar Manfredo Chlnina, Chepo 500 
Norman Ara'z Norman Arrz Maje, Chimbn 1 000 
Gustavo Villalaz Gustavo Villalaz ChImin 5 000 

Total 6600 
FUENTE; Deatmotento Forta1. OIDccsbnd. Reco$ Naturales R .noaIs., Minhst.io do Do.owIo Ag MrC,.l. P'anim 

Cuadro 32 

PANAMA. Concesiones forestales otorgadas on IaProvlncla do Col6n 

Nombre de Iaempress Dueilo de Iaempresa Ubicaclbn Superficle otorgada 
(ha) 

Maderns del Caribe Luis A. Ballastero El Gufsimo, Donoso 4000 
Texpan International Robert Kenneth Nombre do Dies 

Santa Isabel 4500 

Total 8 500 
FUENTE- O.pwlwnlO Fo-ll. Onccbnd, Fllcuesos NuturalaRenovlei, Miniuteiiodeif)e$loIloAgroecuwio. Pwamon 

Produccl6n primarla. La produccl6n de trozas procedentes do Ia Provlncia del Daridn, registrada en los 
muelles en 1980.1981, arroja un total de 15 174 unldades. Entre las principales especles maderables que se 
pueden aprovechar figuran: Cativo, Codro Espino, Cedro Amargo, Amargo Amargo y Cabimo. 

La produccl6n de corteza de mangle en 1980, alcanz6 los 17 334 quintales. La Provincla de hlrquf os Ia 
principal productora do esta corteza que se usa en Ia Industria de la curtiembre y quo so exporta casi on 
su totalidad a Costa Rica. 

Otros productos forestales primarios qua tionen importancla son las varas y los barrotas do mangle. 

Producci6n secundaria. En el perfodo 1980.1981, Ia producci6n de madera aserrada se estima quo fue de 
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28 586 208 pies tablares. Las principales especies usadas son: Cativo, Cedro Amargo, Codro Espino, Amargo
Amargo, Cabimo, Esprim, Maria y otros. La provincia do Panamb concentra la mayorfa de la producci6n. 

Otro articulo secundario es la madera contrachapada; en el pa(s existen cuatro fdbricas que la producen. So
estima queen 1981 la pioduccion fue de 576000 Ihminas de madera contrachapada. El Cativo es la 
especie mas usada con este fin (representa el 90 por ciento del total usado). 

Importaciones. En el periodo 19801981 seimportaron los siguientes articulos madera aserrada de pinotea
(5 195 888 pies tablares), usada principalmente para fabricar tableros de madera comprlmida (61 440Y,
laminas de madera contrachapada (22 129)1 chapas (32 430); y brboles de Navidad (10 997). 

4.5.1.6 	Medidas tomadas y acciones realizadas para promover In producci6n de lefla. 

La RENARE inici6 en 1980 y en 1981 algunas acciones quo tienden al fomento o estrmulo do la
produccion de lfia, acciones quo ni son cbligatorias por ley, ni son prohibidas. Se trata mhs blen
de acciones motivadas por necesidad reconocida nacional o internacionalmente, y cuyos alcances no 

puedon precisarse porque se han iniciado muy recientemente. Sigue una enumeraci6n de esas acciones. 

a) 	 Promocion de la pequefla industria y de la artosanfa para el aprovechamiento de los productos
forestales por parte de las comunidades nativas o de habitantes de asentamlentos, sin recursos 
economicos. 

b) 	 Incorporacion de las comunidades rurales al desarrollo de proyectos forestales a escala industrial, 
como una fuente de ocupaci6n y do bienestar econ6mico. 

C) 	 La promocion de bosques comunales, idealmente uno por cada Corregimiento, para tranmiltir 
conocimientos, fomentar la agrosilvicultura, obtener leila y madera para construir, y otros productos
forestales que ayuden a aumentar el bienestar de las comunidades rurales. 

d) 	 Proyectos de reforestacion con el fin de producir lefa. FuncionaHos de RENARE manifestaron 
interts en participar y colaborar con el CATIE, como contraparte, en el Proyocto do Bosques do
Lefla Ese proyecto impulsa la formaci6n y evaluaci6n de bosques con especies apropladas para
leia, por su estructura, textura y aptitud de crecimiento rhpldo. 

RENARE trabaja con dos tipos de bosques: Bosques Industriales, y Bosques de Leiba. Los 
primeros, son la base do la industria maderera. 

Los bosques do leia estan divididos en bosques comunales y proyectos do reforestac16n. Los
bosques comunales tienen como objetivo proporcionar leiba y/o madera a las comunildades para uso 
en la construccion rural. 

Los proyectos de reforestaci6n estAn divididos on; proyectos estatales de reforestaci6n (cuyo
objetivo es proporcionar cubterta forestal a cuencas importantes del pals); y bosques experimentales 
o demostrativos (cuyo objetivo es evaluar la adaptacl6n de especies aptas para leia, y demostrar 
sus caracteristicas a los miembros de las comunidades). Vase Cuadros 33 y 34. 

Los proyectos de reforestaci6n se realizan bajo la coordinaci6n del Proyecto de Lefla del CATIE. 
Ademas de los bosgues indicados en los cuadros 32 y 33, RENARE esta manejando dos bosques
naturales: uno en el quo predomina el guazimo (Guazuma ulmifolia) y otro de Prosopis culiflora. 
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Cuadro 33 
PANAMA. Proyectos estatales de reforestaclbn 

Nombre 	 Superficie Costo (1) 

on hecthrea (B/ha) 

1. Manejo do la Cuenca del Canal 10 500 300 

2. RESEIC-PMA (2) 8 000 450 

3. Manejt de la Cuenca del 

Rio La Villa 	 1 000 300 

Manejo de la Cuenca del 

Rlo Calderas 	 1000 250 

5. Bosques comurafos (3) 5000 

11) Un beboa (Bo equmole a un dblar noiearnerocmno 

421 RESEIC-PMA flhabdla6n social v uoqnico do lot ind (nm. Pagva a Mund/ do Alirnooto.
ProgtaIM COIEIenitldo por ad(-nistraCibn do RENARE y PMA. piO". almto, con log culivs Is, 
paw los IOnee. a los indigenas para quo hagan laboresdo rolorestxcibn. 

13) Constcvaeun proopanapemnene, por I quo so worta datoo $ohmocottoL 

Cuadro 34 
PANAMA. Bosques experimentales y/o damostratvo (1) 

Nombre del lugar 	 Especles an experimentacl6n 

Sito do Valle Rico do Ocu, Herrera 	 Leuceena leucocephala K-8
 
Loucaena loucocephala K-72
 
Laucaena laucocephala K-62
 

Sitio da Divisa, Instituto Naclonal do Leucaena leucocephala K-8
 
Agricultura, Herrera Albizzia spp
 

Asentamiento Campesino de los Higos Leucaena leucocephala K-8
 
do Parlta, Herrera Leucaena leucocephala K-72
 

Calliandra spp
 

Loma Large de los Santos, Provincia 	 Leucaena leucocephala K-8 
do los Santos 	 Albizzla falcata
 

Calliandra spp
 
Casuarina Equisotifolla

Eucaliptus caldulansis
 

Santana do los Santos, Provincia de Prosopis chilnsis
 
los Santos Leucaena leucocephala K-8
 

Asentamlento Campesino del Bijao, Calliandra spp

Provincia do los Santos Prosopis chilenuis
 

Hospital Regional, los Santos 	 Guazuma ulmifolla
 
Proxopis chilensis
 

Escuela Normal, Panam, 	 Loucena loucocephala K-8
 
Albizzla app
 
Calliandra app
 
Guizuma ulmlfolla'
 
Prosopis chllensis 
Prosopls jullflora 

I1) Amu@do 4000 8oo in. Infonodcbn vorba proporclonods po al Irg.Amable Cutldrso, Ticnico, 
ntidentl dl CATIE. on PairtkL 



4.5.2 FUENTES ALTERNAS DE ENERGIA 

4.5.2.1 Situacibn general. 

Segon el Informe presentado par Panamh en Ia Conferencla Centroamericana sabre Energfa y
Desarrollo, realizada en Tegucigalpa, Honduras. en marzo de 1981 y bajo los auspiclos del ICAITI,Ia estructura del consumo actual de energfa en Panamb es Ia siguiente: petr6leo, 75 par clento;

lefla, 10 par clento; bagazo, 7 par clento; a hidioeldctricas, 8 par ciento. Aproximadamente el 80 parclento del petr6leo se usa coma combustible para motores; el 12 par clento pars generar onerg(a eldctrlca;y el 8 par clento restante, para cocinar. El bagazo se usa para Ia goeneraci6n de energia eldctrica. El usa de
fuentes alternas de energia as poco significativo, casi Inexistente. 

Un detalle de los actuales recursos energ6ticos do Panamd so presenta en of Cuadro 34, el cual as unareproduccl6n del resumen elaborado par Ia Corporac16n MITRE en 1979. Se estima quo Ia principal fuente
energ6tica disponible on Panamd as of recurso hidroeldctrico. A continuaci6n, en arden de importancla, setiene Ia biomasa. En t6rminos generales, se considers que Panami as un pals relativamento poco rico en recursos energdticos proplos, par Io qua resulta urgoente desarrollar el conocimiento y of uso do fuentes 
alternas de energoa. 

Las posibilidades del usa de fuentes alternas de energfa en Panarn son altas, si se toma en cuentasupotancial hidroeldctrico qua as susceptible de desarrollo macro y microhidroel~ctrico. En este Oltimo 
aspecto, as necesario iniciar Investigaclones. 

Par otra parte, Ia biomasa existente y sus caracterfsticas de rdpida generaci6n determinadas por sus ciclosdo nutrientes y fluos de energfa proplos de los sistemas blol6gicos tropicales, promete mucho potential, 
pero tambi6n acusa mucha fragilidad si no so maneja atendlendo a sus caracterfsticas ecol6gicas. 
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Cuadro 35 

PANAMA. Resumen de los recursos energ6ticos, 1979 

Potencial hidroel6ctrico 

Capacidad: 2 500 MW (1)
Capacidad instalada: 233.6 MW (2) (36o/o do la capacidad instalada total,

incluyendo la antig'ua Zona del Canal) 

Geotirmicos: 

Existen fuentes termales on Cerro Panda y Ague de Salud. (3) 
Hasta la fecha solamente so hen efectuado pruebas de superficie. 

Resnma de petrbleo 

ComproL des: Ninguna (4)
Estimada. Se 'esconocen. 
Capacidad de refinacibn: 100 000 barriles/dia. (5) 

Reserves do gas 

Comprobadas: Ninguna (4) 

Carbbn 

No hay reserves conocidas. (4) 

Energia e61ica 

No so ha evaluado adecuadamente. Entre 5 y 10 km/hr os lavelocidad
anual medida medida on las estaciones meteorolbgicas. (6) 

Energia solar 

El promedio do radiacibn solar as do 341.8 a421.2 cal/cm2. (6) 

Biomasa 

Bosques: Hay 4.1 millones do hectfreas do bosques y cubierta arb6rea. (7)Azucar: En 1978 so cosecharon 41 000 hecthreas do cafia de azdicar. (7) 
(1) Personal communication with IRH E staff 
(2) Boletbi de Eltad(stica El1ctrica.- Aflo 1978.(3) Estado Actual del Reconoclmionto Gaot6rmico en Ia Rep6blica de PanmiA, November 1977.(4) Personal communication with Director General de Recursos MineraleL(5) Personal communication with Texaco staff.(6) Estadistica Panamelia, Ao 1976. Situacibn Fsilca. "Meteorologin Arlo 1975".(7) FAD Production Yearbook, 1978. Vol. 32 

FUENTE: The Mitre Corporation. El Desarrollo de Ia Energia an Am6rica Central AlDiSODiPDC-C-0148,
1980. Tomo II. 



4.5.2.2 	 Instituciones y legislaci6n vinculadu con iax fuentes alterim do energin. 

En Panamb, el sector de energla esth acargo del Instituto do Recursos Hldrullcos y Electrlflcacl6n 
(IRHE), y de Ia Comlsi6n Naclonal do Energia (CONADE) 

El IRHE es [a lnstitucl6n aut6noma oncargada de producir, transmitir y distribuir Ia electricidad. Las 
autoridades panameflas se han preocupado por buscar fuentos alternas do energla, motivadas, 
prlnclpalmento, per Ia crisis derivada del use del petr6leo. Coma consecuencla, se instal6 on Ia Junta 
Directive del IHRE Ia Comisi6n Naclonal de Energia, con Ia funcl6n do recomendar Ia politica energdtlca 
del pals (Decreto gubernativo No. 20, 4 de septiembre de 1080). 

Luego de Ia creacl6n de CONADE, el IRHE ha adoptado funclones m6s ampilas on el sector energdtlco, 
con una tenden.a similar a Ia do Ia ComlsI6n del R(o Lempa, en El Salvador. Actualmente, el IRHE tiene 
uns Seccl6n de Energ(as Alterna. y Conservaci6n, adscrlta al Departamento de Energ(a y Tarlfas; esta 
Seccl6n gradualmente ha Ida asumiendo atribuciones on el desarrollo de las energias solar, e61lcu y 
blomisica. 

La CONADE estA integrada par los siguientes miembros: el Director General del IRHE; el Ministro do 
Planificacl6n y Politico Econbmica; el Ministro do Comerclo a Industries; un delegado del Organismo 
Ejecutivo; un representante de Ia Sociedad Panameia de Ingenleros y Arqultectos; y un representante de Ia 
Secretarla T6cnica do Ia Comisi6n. Los tres miembros quo se menclonan primero, pueden delegar Su 
representaci6n en o'as personas qua designen. 

La palitica energ6tica del pa(s, a cargo do CONADE. persigue los slgulentes obletlvos, segOn el Editorial del 
Boletin Informativo de esa Institucl6n (marzo de 1981): 

a) 	 Lograr a corta plaza una modificaci6n profunda do los hhbltos naclonales de consumo do energfa, 
de modo qua se tengan qua descartar las prhcth:as quo constltuyan un derroche, y conserver las 
qua realmente correspondan a Io esencial del moc do vida do los panameflos. 

b) 	 Aprender a sustituir el consumo de energia totalmento Importda, par form.s quo tongan un alto 
components naclonal. 

c) 	 Impulsar Ia tarea de identificar y desarrollar proyectos basados en recursos aut6ctonos, an Ia forma 
en quo major resulte. 

En Panami no existe legislaci6n especlflca para normur Ia fabrlcacl6n y el use de artofactos quo usen 
energia no tradicional. La Ley de Patentes puede relaclonarse Indlrectamente, pero an Ia esenclal, so ocupa 
do regir Ia propledad do los Inventos. 

4.5.2.3 	 Investigaciones sobre producciin y uso do energia no convencional. 

Las investigaciones y acclones para promover Ia produccl6n y el usa do fuentes alternas de energfa 
son de 	 reciente creaci6n en Io quo se refiere al Goblerno y sus Instituclones. El mayor Impulso 
dado a ostas cuestiones proviene do Ia creacl6n do CONADE. Algunos antes privados coma el 

Grupo de Tecnologla Apropiada y Ia Uniwirsldad Naclonal, vlonen realizando, desde mucho antes, algunas 
actividades on este campo. 

El Cuadro 36 resume las Investigaciones; y so afrece adelanto una descrlpcl6n complementaria, tanto dsi las 
Instituclones, coma do su trabajo. 
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Cuadro 36 

PANAMA. Investigation on fuentas alternas do onergla 

Tecnologia/recurso 	 Institucibn 

Alcohol 	 Corporaclbn Azucarera la Victoria 

Biogfis 	 Institutode Recursos Hldrhullcosy 
Electrificacin 

IGrupo de Tocnologla Apropiada 

Direcciln do Recursos Naturales 
Renovables 

Carbon 	 Ministerio de Comercio e Industrias, 
Direcci6n General do Recursos Mine-
rales. 

Geotdrmicos 	 MinisteriodoComorcioo Industrias, 
Diroccibnr'Gilneral do Recursos 
Mineralns. 

Minihldroelictricas 	 Instituto do Roecursos Hidrhulicosy 
Electrificacibn 

Instituto Politicnico, Universidad 
Nacional 

Petrbleo 	 Ministerio do Comercio a Industries, 
Direccibn General do Recursos Mine-
rales. 

Energia solar 	 Asoclacibn Panamefa para Enorgia 
Solar 

Energia eblica 	 Ministerio de Desarrollo Agricola 

Madera 	 Direccibn de Recursos Naturales 
Renovables (RENARE) 

Producto o actividad 

Recibib asistencia tcnica do Brasil hasta 1978. 
Termin6 un estudio de factibilidad para Ia 
produccl6n doetanol, quo indica viabilidad tdcnica 
y casl precio compotitivo. Espera fondos de las 
Neciones Unidas paroobtoner un asesor. 

Ha contratado un estudio sobre el usa del 
cascabillo de caf6 pare la produccl6n do blogis. 

Ha instalado una planta piloto do bloghs a partir de 
cascabillo do caf6 y otras enpleando un digestor do 
desechos animates. 

Ha realizado exploraclones preliminares do corb6n 
en Colbn y Los Santos. No encontraron reservas 
comercialmente explotables. 

Ha identificado a Inventarlado recursos 
geotdrmicos. No hay actividad actualmente. 

Tiene en marcha un proyecto minihidroeldctrlco 
bajo el patrocinio do PNUD, BID y AID. Ha 
identificado 60 posibles campos. 

Estudios iniciales sobre arietes hidrbullcos. 

Recolecta informaci6n geol6gica. Es la ageneia del 
gobierno pars negociar contratos de exploracibn. 
Sohan firmado siete contratos. Las perforaciones 
no han dado resultados comerciales. 

Actuatmente inactiva 

No hay actividad 

Tiono un proyecto para plantar semilleros 
distribuidos entre grupos comunitarlos. Inlclaci6n 
de un programa para hacer conciencia p~blica 
sobre la conservaci6n. Ha propuesto una ley pare 
establecer lotes de madera comunltarlos. 

FUENTE: Tornadodo Mitto Corporation. El Olesorollo de I&Energlaen ArmiricaCentral. Controto No. AIDIOD)POC--0146. 
To Ii, 1980. 



Instituto do Recursos Hldrhulicos y Electrlficacl6n. La Socci6n do Energias Alternas y 

Consorvacl6n, ya descrita, eat6 desarrollanrfo los sigulentes trabaJol 

a) Preparacl6n do un plan maestro pare el aprovechomiento do fuentes alternas do onerg(a. 

b) Fomento do Ia olectricidad provoniento do Ia onergla solar. 

c) Instalacl6n do microcentralesi (mlcrohldroeldctricas). 

d) Investlgacl6n do biodigostores. 

e) Investlgacl6n do onerg(a solar pare calantamlnto do ague. Investlgaol6n do onergla e6lca, 

f) Auditorfas y conservacl6n de enorg(a. 

El trabajo de preparacl6n do un plan maestro, Inciso a, se realize conjuntamente con Ia Agencla de los 
Estados Unldos para al Desarrollo Internacional (AID) y con Ia colaboracl6n del Instituto do Convorsl6n do 
Enorgfe de Ia Universidad do Delaware, y el Centro do Estudios Energdtlcos y Amblentales do Ia 
Universidad do Puerto Rico. El plan so desarrolla on cinco fases: 

- Anfiliss do Ia demanda do energfa. (Encuestas on sectores residenclales, urbanos, comerclales a 
Industriales). 

- Inventarlo naclonal do los recursos renovablos do onergia (biomasa, onergfa solar, vientos y mareas; 
indlcacl6n do los Areas potencialmente mis favorecidas, los factor.s advorsos como Ia deforestacl6n, 
Ia erosl6n). 

- Estudlo de los aspectos t6cnicos, econ6micos, sociales, amblentales y slinerg(stlcos de las 
oplicaclonos do las fuentes ronovablos do energia. 

- Integracl6n de estratoglas a Incentivos. 

- Formulacl6n do un plan quinquenal do dosarrollo de fuentes alternas de onargfa. 

El trabajo do fomento do Ia electricidad provenlente do Ia enorg(a solar so Inlcl6 on Marzo de 1981, con Ia 
celebracl6n de un acuerdo de cooperacl6n y coordinacl6n entre el IRHE y Ia Liga Naclonal do 
Radloaficlonados, para Ia eJecucl6n del proyecto do domostracl6n do sistemas fotovoltilcos. ENo proyecto 
constarh de un sistema do caldas fotovoltalcas con una potencla mixima do 60 vatlos, las cualeo convertirin 
directamente [a luz solar en olectricidad pars allmentar a tros repotidoras do radio, a raz6n do 16 vatios por 
unidad. La estacl6n repatidora cuenta con una torre do 20 pies y sari Instalada en Ia cma del Cerro Tute 
(4 766 pies sabre el nivel del mar), an Santa Fe, Voragua. El costa total del equipo as do 9 760 balboas 
(US$9 750.00) 

4r 

El trabaJo do Instalaci6n do microcentrales procede de un convenlo entre el IRHE y Is AID para fuentes 
alternas do onergla y quo comprende 40 diferentes sitlos con posible desarrollo hidroel6ctrlco a pequefla 
escala, repartidos on todo el territorio do Panam. En Diclembre do 1981 No termin6 Ia Instalacl6n de dos 
microcentralos hidroeldctricas con Ia cooperac16n del Mlnisterlo de Educacl6n, en Buenos Aires 
(Corregimiento El Prado, Distrito do Las Palmas, Veragua) y on Pueblo Nuevo (Corregimiento Chitra, 
Distrito do Calobre, Veragua). 
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El trabajo de investigaci6n de biodigestores estb en la fase de preparaci6n en el campo pare iniciar 
Investigaci6n y promoci6n. En diciembre de 1981, estaba a punto de concluirse la construccl6n del primer
digestor en la Provincia de Veragua, el cual usarh desechos de puercos; el gas producido so usari pare
cociner y para bombear agua, y el fango se empleari en estanques para cultivo de paces. 

El trabalo de investigaci6n de energ(a solar pare calentamiento de ague consiste en cinco proyectos ya 
Instalados. Y Io qua se refiere a la investigaci6n de energla e6lica, consiste en la instalacl6n ya realizada de 
cinco molinos de viento, cudtro de 2 kW y uno de 17 kW. 

El trabajo de auditorfas y conservaci6n de energfa busca efectuar cuarenta auditorfas en distintos sectores, 
pare elaborar recomendaciones qua tiendan al uso racional de la energfe, y pare hacer estimaciones del 
ahorro potencial de energfa en el pars. 

Direcci6n de Recursos Naturales Renovables. Desde 1981, este institucl6n he aumentado sus 
actividades en el campo de las fuentes alternas de energla. Por medlo de su Departamento de 
Agrometeorologfa, ha realizado investigaclones diversas. 

Blodigestores. Este prog,-ama consta de dos fases: el establecimiento de 20 unidades en diferentes lugares
del pals, durante 1982; y realizaci6n de investigaclones conjuntamente con el Instituto do Investigaclones 
Agropecuarias IlDIAP) y la Universidad de Panamb. 

A finales de 1982, estaba termindndose la instalaci6n de dos biodigestores en granjas del Goblerno (Buena
Vista). Se emplearon modelos de la India y de China. Se busca obtener financiamiento pare instalar 100 
biodigestores, en un lapso de 6 aflos, con la idea de que los usuarios asuman la mayor parte del costo. 

Energia Solar. Se han probado secadores solares usados en otros parses. Actualmente se esti en la fase 
Inicial del proyecto de un secador solar para leria o carb6n, en el lago Alajuela, cerca de la estaci6n 
meteorol6gica de RENARE. 

Grupo de Tecnolog(a Apropiada. Esta es una organizaci6n civil, privada, con personerfa jur(dica,
fundada en 1977, con el fin de realizar Investigaciones, aplicaciones y promocl6n de tecnologfas

apropiadas de producci6n y gesti6n. Este grupo realize actividades en materia de vivienda, energ(a,
agricultura, salud y comunicaci6n, con financiamiento de diferentes entidades (AID, OLADE) y con algunos 
aportes voluntarios de empresarios panameflios. 
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5. POLITICAS SOBRE LERA Y FUENTES ALTERNAS DE ENERGIA 

5.1. Polticas sobre lefla. 

A contlnuacl6n se enunclan los criterlos fundamentales quo, segln este estudlo deben adoptars en 
Centroam6rlca y an Panama, para promover Iaproduccl6n y el uso de Ia lella en forma adecuada e Integral 
con el aprovechamlento de otros recursos tales come madera, agua, suelos y fauna. Dichos criterlos pueden 
servir como directrices generales para los encargados de elaborar y ejecutar las polftlcas naclonales y 
regionales. 

5.1.1 OBJETIVOS DEL FOMENTO DE BOSQUES DE LEnA 

5.1.1.1 Generalidades. 

La politica do fomento de bosques de leba on Centroam6.ica y en Panami, dobe estar contenida 
exprosamente on Ia polftica general forestal do coda pals. E. decir, quo Ia polfltlca forestal do code 
Estado, quo se suele resumir on Ia primera parte do las leyes forestales, dabe Incluir coma un fin el 

fomento do bosques quo puedan usarse para loh, y ei correcto aprovechamiento de aquellos bosques 
industriales o protectores ya establecidos, coma parte de Ia funcl6n esencial do "velar por Ia proteccl6n,, 
aprovechamienta, conservaci6n y fomento do los recursos forestales del pats". 

El criterio arriba enunciado, debe precisarse en coda ley, y formularse expllcitamente en todos los 
documentos quo contengan pol(ticas forestales. 

El abastecimiento futuro de lefla en los pafses centroamericanos no dobe verse coma un fin lInIco por s5 
mismo, sino coma un componente de una polftica forestal global. 

Los criterios o polfticas de fomento dJ eia quo forman parte o debieran former parte do las politicos 
forestales globales, son los siguientes: a) Ia recuperaci6n do cuencas y su relac16n con el futuro 
abastecimiento de lefla y energfa el6ctrica; b) el fomento de bosques de lefa comunales y privados, y el 
aprovechamiento do bosques industriales; y c) Ia repoblaci6n con especies de ripldo crecimiento, en las 
•reas quo est6n en condiciones criticas. 

5.1.1.2 	 La recuperaci6n do cuencas y su relacibn con el future abastecimiento do lefla y do energia 
elccC'ica. 

Del andlisis de los recursos forestales y de los recursos energ6ticos de los poises estudlados, so 
desprende quo el recurso hidroel~ctrico, por su costo, por Ia posibilidad do quo su uso pueda 
goneralizarse, por su eficiencia y por Ia caracteristica de no producir contaminacl6n, constituye un 

excelente potencial energdtico aprovechable mediante micro y macrocentrales. 

Por Io anterior, seestima quo Ia politica de fomento de bosques para ela o do bosques quo eventualmente 
produzcan lea pero quo b6sicamente produzcan madera industrial, debe integrarse o armonizarse con [a 
recuperaci6n de cuencas importantes en coda pals, y con el aprovechamiento de bosques ya establecidos. Es 
decir, [a meta no debe ser Ia producci6n de ela como fin hnico. 

En clertos casos, Ia recuperaci6n o conservaci6n de las cuencas podria tener prop6sitos especiales, tal el 
caso de Ia cuenca del Canal de Panam6 (navegaci6n). Pero Ia creaci6n de esos basques debe combinarse con 
el uso de especies natives de rdpido crecimiento quo puedan producir lee. 
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5.1.1.3 Fomento do bosques de lefla comunales y privados, y aprovechmiento de boaques industrialen 

Ya quo la lefia es actualmente una fuente Importante de energfa en todos los palses estudiados, 
particularmente en sus 6reas rurales, la legislacl6n forestal debe perseguir, tanto el fomento de 
bosques do lefla comunales y privados, como el aprovechamiento de la lefla y otras prdcticas 

silviculturales on los bosques de madera industrial y de sombre de cafd, quo puedan contribuir a satisfacer 
la demanda de lefla. Esto debe estipularso como pol(tica, y asentarse on forma precisa en la legislacloh 
forestal, en el sentido d : 1) mantener o formar nuevos bosques comunales de lela pare pequeflas unidades 
geopolfticas, tales como aldeas, municipios o corregimientos; 2) estimular a la iniclativa privada para quo 
fomente o maneje bosques quo contribuyan al suministro de lea; 3) reglamentar los m6todos de 
aprovechamiento, con hincapi6 en la lefla, en bosques de todo tipo, incluyendo el transporte. 

5.1.1.4 Repoblaci6n con especies de ripido crecimiento en ireas en condiciones criticas 

Existen on Centroam~rica y on Panami reas de extremada escasez de energia quo tionen, ademars, 
condiciones edhficas y climAticas desfavorables, y cuya Onica vocaci6n es forestal. Esas 6reas 
dobieran ser bien delimitadas, zonificadas y debiera considerarse do primera importancia el 

someterlas a programas de creaci6n de bosques con especies de ripido crecimiento aptas para leia. 

La planificacl6n del uso do las tierras de vocaci6n forestal es Ia base de todo esto; cuando se trate do 
bosques para lea, la repoblaci6n forestal debe efectuarse on lo posible en las regiones pr6ximas a los 
centros do mayor demanda de ese combustible para disminuir los costos dd transporte que tanto afectan el 
costo del producto; cuando se trate de bosques industriales, debe propiclarse la reforestaci6n de Areas mfs 
alejadas do los centros poblados, y buscar con ello la descentralizaci6n de la Industria forestal. 

Para la aplicaci6n de cualquiera de los tres criterios anteriores, debe tomarse en cur ita quo los tipos de 
especies usadas en la reforestaci6n tienen importancla. En ese sentido (y de conformidad con la National 
Academy of Sciences de Estados Unidos), en cualquier ensayo de especies para lWeladebon tenor siempre 
preferencia las especies nativas; es decir que, sin dejar de lado las bondades de especies ex6ticas, debe ser 
una polftica establecida el estudiar las diferentes especies aut6ctonas do crecimiento rpido y con aptitud 
para leiia, y concederles prioridad en las plantaciones de ensayo.0 

5.1.2 APLICACION DE LAS POLITICAS DE LENA EN LA LEGISLACION 

5.1.2.1 Generalidades 

En vista do quo las politicas constituyen directrices generales, so consldera imprescindible quo se 
establezcan los mecanlismos para Ilevarlas a la prictica. En ese sentido, las leyes forestales do coda 
pals y los diferentes reglamentos, deben constituir los instrumentos quo permitan Ilovar a cabo las 

polfticas. 

Al examiner las leyes forestales de los pafses estudlados, hemos encontrado muchas similitudes en sus 
contenidos; en resumen, todas tratan de los sigulentes aspectos: Disposiclones generales; protacci6n forestal; 
estadistica y comercio; aprovechamlento forestal; categorfas de bosques; transporto de madera; reforestaci6n; 
incentivos fiscales; r~gimen impositivo; delitos forestales y sanciones. 

Resulta necesario quo en cada uno de los aspectos do quo so ocupan las leyes forestales soincluyan de 
manera directa o indirecta las disposiciones quo fomenten la creacl6n do bosques de lefla. En los pdrrafos 
quo siguon, se seflalan con detalle las cuestiones quo podr(an considerarse en coda aspecto do las leyes 
forestales. 
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5.1.2.2 Dispouiciones generales 

En esta secci6n se enuncian los objetivos o funclones de Ia ley forestal, y se formulan 
consideraclones generales. Los objetivos, que han de ser lineamlentos generales de polftica forestal, 
deben Incluir el fomento de bosques pare lefla y el correcto aprovechamlento de todos los 

productos derivados del bosque, incluso Ia lefia misina. 

5.1.2.3 Estadistica y comercio 

En esta secci6n debe establecerse Ia forma en quo so registran los bosques productores de lefla on 
Ia Instituci6n forestal correspondlente. Ademis debe Incluir Ia adopci6n do un slstema flexible pare
medir Ia lefla que se comercialice (sistema m6trico decimal). 

5.1.2.4 Aprovechmniento forestal 

Deben normarse los m6todos do aprovechamlento espec(ficos para lefla, tanto en los bosques de 
lefla comunales y estatales, coma en los industriales. 

Con vistas a atender !is necesidades de lona do toda Ia poblacl6n, se deberfan propiclar acclones que
tiendan a satisfacer las demandas per cada distrito forestal, de modo que se garantice una produccl6n
sostenida, un usa adecuado de las tierras forestales, y Ia minimizaci6n de los deflos al ambiente. SI so 
planeara per distrito, serfa posible Ilegar a un enfoque real de las necesidades domdsticas, en armonfa con 
las condiciones propias del ambiente. Se debe prever on todo caso, que los bosques deben proteger al suelo 
cortra Ia crosi6n, aunque su destino primario sea producir leia. 

Las t6cnicas silvfcolas debern estar de acuerdo con el tipo de bosque (oquedal, monte medlo o taller 
simple), y con el fin o fines de la producci6n forestal. Es aconsojable apoyar preferentemento aquollos
esfuerzos dirigidos hacia la diversificaci6n de Ia produccl6n forestal (lefla, construcciones rurales, aserrfo,.
protecci6n, etc.) con Io cual se lograrfa abastecer de lefla y de materia prima pare artesanfa y pequeflas
industries a las comunidades rurales y urbanas de cede distrito. Con esto tltimo, se estarfa contrlbuyendo
al aumento de los ingresos de Ia poblaci6n qua depende de los productos del sector primarlo. 

5.1.2.5 Categoria de boaques 

Es conveniente hacer una catalogaci6n inicial do los bosques con base en el tlpo do propledad: 
tierras de propledad estatal (u otra forma no privada) y tlerras do propledad privada. 

Luego, serS necesario clasificarlos seg(Jn sea su usa o manejo; y de acuerdo con este criterlo, deben 
definirse los aspectos vinculados con los bosques productores do le y de materia prima Industrial, esf 
como los quo corresponden a las fireas quo formen parte del sistema do parques nacionales y demos ireas 
equlvalentes. 

5.1.2.6 Transporte de madera 

En esta seccl6n debo diferenclarse el trensporte de madera y el transports de Ilea. Pare eso deben 
establecerse mecanismos mils sencillos desde el punto de vista administrativo y tributarlo, aplicables 
al trensports de ledia. 
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5.1.2.7 Reforestaci6n 

Los factoras quo exigen considerar do primera urgencla Ia reforestaci6n en los pal'ses do 
Cantroam6rica y on Panama, son: el alto grado de dependencla quo tiane Ia poblacl6n do los 
productos forestales; los efectos de Ia sobreexplotacl6n forestal; y el mal usa de los suelos. 

Lievar a cabo Ia reforestacl6n requiere, sin embargo, do una planificaci6n adecuada qua daberfa Ilevarso a Ia 
prActlca considerando los siguientes aspectos: 

- El orden de ejecuci6n de los proyectos de reforestaci6n debe fiJarse segOn el grado do Importancla de 
las necesidades do Ia poblaci6n y de los aspectos ecol6glcos. 

- El empleo de especles forestales do rdpldo crecimlento, proferentemento nativas, para coda Area 
ecol6gica. 

- El uso do las mejores semillas on Ia produccl6n do las plantas para Ia repoblaci6n forestal (slembra o 
plantaci6n). ' 

- La tecnificaci6n do Ia reforestaci6n. Para eso, deben enfocarse los sistemas do plantaci6n, el transporte
de plantas, Ia mezcla 6ptima de especles, la supervivencia, el crecimlento, los requerimientos do luz y 
sombra, etc. 

- La educacl6n y Ia extensi6n forestales, para qua los ciudadanos adquieran conclencla de los beneficlos 
diroctos o indirectos quo so derivan de los bosques. 

- La importancia quo tiene el basque desdo el punto de vista do proteccl6n do las cuencas, y como 
garantla para los grandos proyectos hidroel6ctricos qua actualmente se Ilevan a cabo en el Area 
centroamaricana. 

- Los costos y beneficios do los pr yectos do reforestacl6n porn diferentes zonas ecol6glcas y tipos de 
basque. 

- El efecto an [a goneraci6n do emploos on Ia zone de reforestacl6n, y Ia contrlbucl6n al control de las 
condiciones amblentales do Ia regi6n. 

5.1.2.8 Incentivos econ6micos y/o ficales 

Es necesarlo redoblar los esfuerzos qua se aplican a Ia reforestacl6n, pero tomando en cuenta las 
Areas quo anualmente se explotan y el Incremento qua resulte do Ia puesta an operacl6n do nuovas 
Industrias forestales para exportaci6n y para consumo local. 

DeberA conservarse el control contralizado qua oxiste en algunos de los parses estudlados y con el qua se 
logra velar par el racional aprovechamier, y Ia oficiente comercializacl6n do los productos forestales; pero, 
a Ia vez, resultarfa boneficioso promover Ia reforestacl6n dirigida al usa y fomento de especles de rhpIdo 
crecimiento, mediante la creaci6n de ciertos Incentivos para dueflos do Areas forestales y otras personas
dispuestas a invertir on el sector forestal. So consignan a continuaci6n los tipos do Incentivos qua se 
consideran recomendables. 
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Deducciones sobre al Impuesto de la renta. Estas deducclones deben ser concordantes con la 
polftica general del Estado y en favor de personas Individuales o colectivas que Invierten en 

bosques con fines econ6mlcos y/o protectores. 

Coslbn de tierras nacionales deforestadas. Esta ces16n debe ser en propledad y otorgada a personas 
o empresas particulares qua establezcan bosques para producir materla prima Industrial, para 
producir combustible o para restaurar 6reas protectoras. 

Asistencia t6cnica y cr6ditos blandos. Destinados a comunidades forestales que deseen crear bosques 
artificiales para autoconsumo (esencialmente lela y materia prima industrial). Los perlodos de 
gracla de los cr6ditos deberAn coincidir con la 6poca del primer aprovechamlento forestal. 

Entrega gratulta do arbolitos. A un precio simb6lico, o totalmente on forma gratulta, los 
Interesados deberhan recibir ejemplares de las especies de ripido crecimiento que ya hayan sldo 

probadas y/o detectadas en la regi6n de quo se trate. 

Pago en especle. Par las tareas efectuadas en la reforestaci6n de tierras comunales o naclonales 

situadas on reas on las que haya consumo de leia, podrb retribuirse on especle, alimentos, 
herramlentas, ropa, etc. 

5.1.2.9 Rginen mnpositivo. 

Debe establecerse un rdgimen impositivo quo, ademas de gravar ol producto primarlo, grave los 
productos forestales secundarios, como lefla, carb6n, corteza do mangle y otros. Es necesarlo quo so 

precise el r6gimen Impositivo para los diferentes productos derivados de los bosques, y quo se 
establezca diferencia tambidn seg6n se trate de industries fabriles o de industrias artesanales. 

Se estima, par ejemplo, quo on tierras estatales o comunales, a los campesinos quo produzcan carb6n coma 
industria casera o quo usen parte de los Arboles pare obtener lefla on pequetas cantidades, deben 
otorgdrseles permisos especiales quo fijen los I(mites do explotaci6n y que no requieran pago de impuestos. 

Muchos de estos aspectos deberfan consignarse, aunque sin mucho detalle, on el capitulo adocuado de la 
ley forestal; deben elaborarse reglamentos ms pormenorizados quo normen los distintos casos quo hublere, 
y quo consideren los diferentes derechos quo han do pagar el mangle, el carb6n y otros productos.' 

5.1.3 OTRAS POLITICAS VINCULADAS CON EL FOMENTO Y USO DE LA LERA 

5.L3.1 Fomento de liaAgrosilvicultura 

La agrosilvicultura es la combinaci6n de la produccl6n agr(cola con la producci6n de especies 

forestales. Se estima quo existe una buena posibilidad do aprovechar la tlerra en la comblnacl6n de 
cultivos agr(colas de subsistencia con el de especies forestales quo resisten las condiciones de campo 

ablerto y quo son de rpido crecimiento. El acierto de una declsl6n en ese sentido depende do los 
resultados de previas investigaciones. Para Controam6rica y PanamA, donde actualmente y par medio del 
CATIE so hacen estudios pare identificar las mejores especies do rboles para la producci6n de carb6n y 
lele, podr(a considerarse esta posibilidad. 
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5.1.3.2 Abasteeifento y comercializacibn 

Las prlncipales fuentes de lfa son los bosques municipales, los comunales y los particulares qua 
esthn ubicados cerca do los centros de poblaci6n (a una distancla mhxima de unos 80 kll6metros). 
Esto hace evidente la necesidad de dirigir los esfuerzo de reforestaci6n primordlalmente hacia esas 

Areas. La t6cnica do manejo ha de permltir of rendimiento sostenldo de las masas arb6reas, segon las 
extensionos dlsponibles y las caracterfsticas do las especles forestales usadas. 

Como el peso influye considerablemente en o1 costa del transporte forestal, deberh secarse la lelIa a la 
orilla del camino (en las bocadillas) o on el bosque mismo, antes do qua sea cargada y transportada. 

No existen actualmente estudios sabre los mrgenes de utilidad en la ccmercializacl6n de la lfa. La escasa 
informaci6n disponible indica quo on 1981, on Guatemala, el preclo de una "tarea" de lefla 
(aproximadamente 2.5 metros ctbicos), puesta en ol dep6slto, fluctuaba entre 08.00 y 015.00. Estos 
preclos representon el doble del costa de produccl6n de [a leIa puesta a la orilla del camino. 

Algunas medidas quo decisivamente influirdn en forma positive en el mantenimlento de los suminlstros do 
lefla son: la reforestaci6n do las Areas; ol manejo do las plantaclones segfin el principlo do rendimlento 
sostenido; y el mantenimiento do los caminos rurales secundarios par parte do las munlcipalidades, y el 
gobierno central, seg'n sea of caso de terrenos municipales, comunales o naclonales. 

5.1.3.3 Aumento de la eficiencia on el uso de fa lefia. 

Para dlsminuir el consumo do lea para usa dom6stico, serb necesarlo promover el empleo 
goneralizado de las estufas mejoradas para lea. Las estimaclones realizadas (Ref. 017) Indlcan quo 
mbs del 80o/o de la lefia consumida en Guatemala se usa pare coclnar on fuegos ablertos o en 

estufas poco eficientes, y que of empleo de una estufa apropiada podria significar un ahorro del 25 al 60 
par ciento del combustible. 

So han ofectuado investigaciones para determinar cudl de dos tipos do estufas es mbs eficiente: la "Lorena" 
o of "Poyo Econ6mico"; so hafl6 quo la primera tiene un promedio de economfa do lonla del 35 par 
ciento, en tanto quo la segunda alcanz6 un ahorro media del 50 par clento. Sin embargo, los costos do 
ambas estufas son tambi6n distintos, ya quo la primera cuesta de 0 15.00 a 030.00, mlentras la segunda 
tendrfa un costa do Q 90.00. El costa de adquisici6n no deber(a ser el Onico criteria pare la elecci6n, sino 
tambidn la duraci6n y la economfa lograda. Pero, on definitiva, es el otorgamiento do cr~ditos con tasas de 
interns reducidas y a plazas relativamente largos, Io quo contribuirla a hacer menos Importante el preclo do 
adquisici6n pare ol comprador. 

Convendria ofrecor a los fabricantes de estos tipos de estufas, algunos Incentivos econ6micos y algunas 
facilidades fiscates para facilitarles la decisi6n de emprender la producci6n Industrialmente. 

Tros ventajas de la goneralizaci6n del usa del Poyo Econ6mlco, hen sido senlaladas ja!: disminuye la 
demanda do lefa; estabiliza los precios de la lefla; haco do la leIa un combustible ms convenlente y 
econ6mico. 
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5.2 Politicas sobre fuentes alternas de energia 

El que Ia presl6n de Ia demands sobre las fuentes tradicionales de energla no cobre magnitudes 
desproporclonadas en Centroam6rica y Panamd (especlalmenta sobre el petr6leo, Ia lefts y Ia electricdad), 
dependeri en el futuro de Ia adopci6n de varies medidas especlales; estas medldas especiales deberfn 
propender a Ia conservacl6n y el use 6ptimo de las fuentes de energia, y al usa de fuentes alternas. 

El aprovechamlento de las fuentes altemas actualmente es casi nulo, en comparacl6n con su potenclal y las 
ventajas derivadas de su naturaleza renovable. Par otra parte, Ia falta de leyes qua promuevan el uso y Ia 
escasa atencl6n prestada par los organismos nacionales a Ia generaci6n, prueba y transferencla de 
tecnolog(as especfficas, son factores que inciden en qua todavfa no se hayan establecido estas novedades 
tecnol6glcas. 

Es par eso qua deben establecerse las bases pars las directrices de politica qua promuevan el use eficlente 
de las fuentes alternas do energia. 

En los pbrrafos qua siguen se consignan algunas directrices recomendables para al fomento de Ia 
Investigaci6n, Ia produccl6n y el use de las fuentes alternas. 

5.2.1 INTERRELACION DE LAS POLITICAS 

5.2.1.1 Generalidades 

Las politicas sobre fuentes alternasdebenestarestructuradas coherentemente con Ia poliftica general 
de energia, y relaclonadas con las politicas de los sectores agrfcola, pecuarlo y forestal; estos tres 
COltimos deben, a su vez, constitulrse en una politla agrfcola general. 

Las polftlcas sobre fuentes alternas de energla deberfan tamblin relacionarse con aspectos sanitarios, 
especialmente en Io qua trata de Ia transformaci6n de productos de desecho en granjas avfcolas y lecheras 
o en fincas qua reciclan sus materiales. 

5.2.1.2 Recomendaciones concretes 

En Io qua respecta a Ia ley de salud, deberh nomiarse Ia distancla a Ia qua deben colocarse los 
blodigestores respecto de las cases, en relaci6n con el uso de heces humanas y de animales, ya so 
trate do procesos an gran escala o an pequefia escala. 

Tambldn deberh tratarse de qua se establezca como obligatorio qua en las granjas haya slstemas de 
eliminaci6n de desechos; y si, ademrs se estipula como un mdtodo recomendable pare ello el de la 
digesti6n anaer6bica, podria resultar favorecido el fomento do los biodigestores. 

En Io qua toca a Ia lay de clectrificaci6n y da usa de aguas, conviene establecer como obligatorla Ia 
autorizaci6n previa pars instalar minihidroel~ctricas, atendiendo a si las aguas qua se usarfan han sido o no 
destinadas pars otros usas. 

Algunos aspectos qua par su amplitud son dificiles de consigner en una lay, deben tratarse medlante 
reglamentos; tal as el case de los Incentivos, de Ia formacl6n de personal t6cnlco, de las normas pars 
construcci6n, etc. 
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5.2.2 MEDIDAS DE PLANIFICACION 

Hace falta qua los organismos de planificacl6n de cada pals formulen poifticas destinadas a este 
Importante subsector energ6tlco, las fuentes no convencionales de energla. En conjunto, tales 
polrticas deberlan orlentarse fundamentalment3 a los slgulentes asoectos: generacl6n de informaci6n 

bisica; deflnlcl6n de las estructuras Instituclonales; definici6n de las priorldades en la Investlgaci6n; 
formacl6n y capacitacl6n t6cnica del recurso humano; aplicaci6n, promocl6n y usa generalizado de las 
fuentes alternas de energfa. 

5.2.3 GENERACION DE INFORMACION BASICA 

Para formular polfticas qua tiendan al uso mfs eficlente de los recursos locales, es necesarlo contar 
con la Informaci6n bbsica sabre las diferentes localidades. 

Par una parte, se requlere Informacl6n sobre las principales necesldades an cada regl6n, dentro de coda 
pals, asociada con algunos aspectos socioecon6mlcos. 

Par otra, se necesita informaci6n fundamental sabre energfa solar y e6lica, en particular.sobre el potenclal 
disponible. Para esto serfa Importante mejorar los sistemas de estaclones meteorol6glcas de cada pals. 

5.2.4 DEFINICION DE LAS ESTRUCTURAS INST1TUCIONALES 

Para alcanzar las metas apetecidas, no es necesario crear nuevos Instituclones. Bastaria definlr 
claramente al subsector dentro del sector, y definlr las funclones que corresponderfan a las distintas 
Instituciones estatales y privadas, en [a investigaci6n, la promocl6n, la planlflcacl6n y la ejecucl6n. 

Casi todos los pa'ses podrlan, dentro del sector energdtico, definir progresivament las diferentes funclones 
de las distintas secciones aunque no est~n necesariamente dedicadas con exclusividad a las fuentes alternas 
de energfa. 

Es decir, habrfa que involucrar a instituclones del Estado, a bancos relacionados con el sector agrfcola, a 
universidades e Institutos agrfcolas, a instituclones meteorol6gcas, a organismos Internaclonales, a 
organizaciones privadas, etc. Este esquema podrfa servir pare Impulsar las diferentes polfticas y las acciones 
que las Heven a la prictica. 

5,2.5 DEFINICION DE PRIORIDADES Y DE POLITICAS DE INVESTIGACION 

La investigacl6n en cada pals debe partir de la deflnIci6n clara de las princlpales necesidades y 
problemas qua pueden resolverse en el campo de las fuentes alternas de energfa. 

Todos los parses tienen problemas anlogos, pero tambin tienen problemas proplos y caracteristicos. Asu, 
en un mismo pals, ei- una zona c~lida y seca, los calentadores solares para gua no pueden tenor la misma 
importancia que tendrfan en otra zona que fuera frfa. En El Salvador, par ejemplo, se esth realizando una 
lnvestigaci6n sabre calentadores solares pars ague, aun cuando algunos tdcnlcos opinan qua ello no resuelve 
problema alguno, y qua serfa mhs ,'til investigar sabre secadores de granos ya que en las zonas hi~medas se 
plerden, par exceso de humedad, considerables cantidades de frijol y de mafz. 
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Como dlredtrlces mis generales para orientar Is Invostlgacl6n, se proponen las sigulentes: 

a) Definir prioridades, de ser posiblo, por zonas ecol6glcas de cada pals. 

b) Fcmentar Ia inveastlgci6l por prioridodes en las Aroas mis urgentes, y procurar qua sea realizada por 
Institucicnes o grupos locales, medlante convenios especlales do financlamiento. 

c) Establecer fondos pars investlgacibn, qua ha de canalizar cada instItucl6n investIgadora pars su 
distribuci6n a travis de mecanismos id6neos y de aceptacl6n general. 

d) Fomenter el establecimlento de convenios con las universidades do cada pals. 

5.2.6 APLICACION, PROMOCION, FORMACION Y CAPACITACION TECNICA DEL RECURSO 
HUMANO.
 

Siendo una de las limitaclones mis importantes pars el uso de las fuentes de energla no 
convencionales [a escasez de Informacl6n sobre ellas, especialmente en el Area rural, so requlere 
divulgaci6n do las condiciones quo deben llPnarse pars su uso, y las ventajas quo tienen. 

Esto demands asistencia tdcnIca y financieras do organismos Internacionales asociados con programas 
energ6ticos, pars quo las instiruciones nacionales puedan actuar. 

Las acciones docentes sobre aplicaci6n, promoci6n, formaci6n y uso generalizado do las fuentos alternas de 
energfa, deben orientarse en dos aspectos. 

El primero, se refiero a los programas do aplicaci6n y demostrac16n masivas, especlalmente en las ireas 
rurales. Esto debe Ilevarse a cabo por medio de programas especificos producidos, on colaboraci6n, por
diferentes instituciones, entre elias, las secciones de extensl6n do los ministerlos do agricultura, las grupos 
de promotores agrfcolas, y algunas grupos privados quo se organicen con ese fin. 

El segundo aspecto trata de los programas de formaci6n y capacitaci6n cient(fica y tdcnica de los recursos 
humanos necesarios para Ia generaci6n y Ia transferencia de tecnologla. Esto requiere un programs bien 
definido de formaci6n quo puede realizarse a trav6s de seminarios, cursos en cada pals u organizados pars
toda Centroam6rica. Adembs, deben establecerse convenios con las universidades, combinados con programas 
de investigaci6n quo comprenden Ia ensefianza do los fundamentos y aplicaciones por medio de cursos 
electivos en ciertas carreras (ingenierfa qufmica, ingenierla industrial, ingenlerfa agr6nomica, Ingenierla 
forestal, y licenciatura en biologla). 

5.2.7 	INCENTIVOS FISCALES PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION DE APARATOS DE 
ENERGIA NO CONVENCIONAL. 

Como los Incentivos fiscales tienen un atrectivo especial pars el sector privado cuando so trata de 
hacer inversiones, y a causa de quo el campo do los artefectos de onergfa alterna ofrecan mis 
beneficlos sociales quo individuales, os convenlente Ia implantacli6n de Incentivos quo promuevan Ia 

producci6n y uso do esos artefactos. 
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Entre los incentivos qua habrla quo considerar con eso fin, naturalmente con las caracterlstlcas proplas para 

coda pals, destacan los sigulentes: 

a) 	 Exoneracl6n del pago do impuesto. delmportacl6'' por Insumos. 

b) 	 Exoneracl6n de impuestos do importacl6n do aparatos para aprovechar' energia alterna. 

c) 	 Rebaja del Impuesto sobre Ia renta; sobre Ia Inversi6n hecha en proyeatos de fuentas alternas do 
3nergia. 

d) 	Exonerac16n de impuestos territorlales. 

La fliacl6n de incentivos requiere quoen cade pals se efecte un estudlo previo para determinar qud-rubros 
conviene favorecer, su naturaleza, los posibles efectos resultantes y los boneficlos qua podrlan dearvarse do 
su apllcacl6n. 

5.2.8 	CREACION DE LINEAS DE CREDITO ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCION
 
Y EL USO DE APARATOS DE ENERGIA NO CONVENCIONAL
 

En el campo de Ia asistoncia t6cnica y financiera, los organismos internaclonales desempefan un 
Importante papel para Ia ejecucl6n do proyectos en los palsos en desarrollo. 

El aprovechamiento de 0sas fuentes es recomendable cuando so desee estimular el use do Ia energfa no 
tradicional, y siempre quo las condicionps do otorgamiento do los prdstamos seen favorables en cuanto a Ia 
tasa de Interns, el perfodo de gracia y losplazos do amortizaci6n. Resulta recomendable, par regla general, 
situar esos fondos provenlentes do prdstamos como los descritos, en fideicomisos especiales on un banco 
estatal qua est, vi,iculado con Ia generacl6n de proyectos industriales. 
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6. CONCLUSIONES 

6.,1- La producci6n y el usa do [a lenia no estfn considerados expresamente en la polftica y la legislaci6n 
forestales de los diferentes pases centroamericanos. Costa Rica es el pa(s que tione mfs reglamentos en 
algunos aspectos relacionados con la producci6n y el use de la lefa; [a legislaci6n de todos los parses tiene 
aspectos que estdn relacionados indirectamente con la materia, aunque se deduce quo las polticas forestalos 
no tionen directrices quo intencionalmente concurran on el fomento, la produccl6n y el use adecuado de la 
lefia. 

&z- Los objetivos generales de las leyes forestales son adecuados. No introducen, sin embargo, como fin 
general, [a producci6n y el usa de la lefla coma parte de una pol(tica forestal global sustentada en el use 
continuo e integral del bosque, y en el restablecimiento o recuperaci6n do cuencas hidrogrdflcas 
importantes. 

Las acciones emprendidas respecto a la lefia son aisladas, no forman parte de una pol(tica global coherente, 
y no se precisan en las leyes forestales. 

6.3- La lella acupa un lugar importante coma fuente de energia ivn todos los pa(ses centroamericanos y 
en Panama. En t~rminos generales, ocupa el segundo lugar despud, de los hidrocarburos y antes do la 
electricidad. En los sectores rurales, es la fuente energ6tica m~s importante para usa dom6stico. 

6.4- Actuafmente se impulse significativamente el fomento de bosques de lefna en la regi6n. En la mayorfa 
de los pa(ses se hacen evaluaciones sobre un grupo limitado de especies ex6ticas do r.pido crecimiento y 
sobre los hAbitos y volumen de consumo de la lefla, asf como tambidn sobre la identificacl6n de las 
principales especies usadas. 

Se hacon, par el mamento, pocos esfuerzos aplicados al estudlo de las especies natives de rdpIdo 
crecimiento, en las diforentes zones ecol6gicas de cada pals. La excepci6n as Costa Rica, donde ya so 
produjo una publicaci6n de las principales especies usadas y preferids en el pals, aunque se Vone 
entendido que se trata de un trabajo preliminar. 

6.5.- Los incentives ftscales y/o econ6micos no son utilizados con eficiencla, aun cuando estin establecidos 
en las legislaciones de la mayorfa de los palses; adembs, no estAn reglamentados con la necesarla preclsl6n. 

S61o en Guatemala se usan en grado apreciable, aunque la reforestaci6n no so hace con especles do rApldo 
crecimiento aptas para lefla. 

6,6.- En todos los parses, el uso de energfa de fuentes altemas es reducido, casi inexistente. Hay escaso 
aprovechamiento do los recursos de biomasa, e6licos, solares y geotdrmicos. 

Los estudios hechos por diferentes instituciones indican quo todos los palses centroamericanos ttenen un 
excelente potencial para el desarrollo de la energia e6lica, solar y do biomasa. Tambidn se considera alta la 
potencialidad de los recursos hidrbulicos, aprovechables mediante minihidroeldctricas o macrohidroeldctricas. 

En vista de la actual crisis energ~tica surgida por el alza de los precios de los hidrocarburos, en los palses 
centroamericanos ya se estn formulando polfticas orientadas al fornento y la investigaci6n del uso do 
fuentes alternas de energfa, como parte do una polftica eiierg6tica global. No existe atjn, empero, una 
polftica coherente que permita coordinar las acciones de diferentes entidades estatales y privadas quo se 
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dirijan al fomento do Ia produccl6n y del uso do las energias alternas. 

So advlerte quo on el 6tea no exists leglslacl6n formulada especlalmonto pars promover Io fabrlcaci6n o el 
uso do aparatos do onorg(a no convenclonal. Tampoco exIstan obstkculos legales qua Impidan su utillzaci6n. 
Costa Rica as el pars qua tiene mis reglamentos aflnes con el tema: Lay de elaboracl6n do Ilcoros y 
legislaci6n sobre el uso do mlnihldroolictrcas. 

No esthn dofinidos on forma clara los Incentivos fiscales, las Ifneas do crddito, ni los requlsltos para Ia 
fahrlcaci6n, al manejo, el fomento y el uso de aparatos de energ(a no convencional. 

Los mayores esfuerzos qua actualmente so hacan on Ia regl6n estin dirigidos a Ia prueba o transformac16n 
de tecnologfa useda an otros lugares para [a producci6n y al uso de onorgfa no tradiclonal. 
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8. ANEXOS
 

P. 11
 



ANEXO I
 



Cuestionario sobre polftica legislativa de lefla 

I. 

1. 

1.1 

LEA'.; 

Leyes forestal.s y sus reglamentos 

.Cudles son los aspectos bhsicos de Ia pol(tica forestal del pals? lIncluye produccl6n y uso de 
lefla? 

1.2 	 M.Qud disposiclones contiene la(s) Ley(es) y sus reglamentos qua
Indlrectamente Ia producci6n, corte y uso de lefla? 

1.3 	 1Qud aspectos incluye Ia legislaci6n que tienda a fomenter, Incentivar o 
y uso de leila? 

1.4 	 MOu4 medidas y/o acciones contempla Ialey para regular Ia producci6n y uso do lefla? 
1.5 	 IC6mo se aplican dichas medidas? 
1.6 	 .Cudn efectivas son esas medidas? 
1.7 	 Cuiles son las implicaciones y camblos necesarlos para mejorar Ia leglslaci6n y politics pare

fomentar Ia producci6n y uso eficiente de lefia? 

2. 	 Dlsposiciones an cuanto a uso de Ia tierra con fines forestales 

2.1 Oud formas de propiedad existen (nacional, municipal, privada, comunal y otras)?
2.2 	 IExisten disposiciones legales especfficas pare cada una de las formas de propledad anterlormente 

citadas? 
2.3 	 M.ui disposiciones legales existen en cuanto a Ia sustltucl6n de tierras forestales por agrfcolas o de 

otra 	 Indole en programas de colonizacl6n? 

3. 	 Incentivos econ6micos y/o fiscales 

3.1 	 ,Qu4 incentivos economicosy/o fiscales existen on Ia leglslaci6n pare promover Ia Inversl6n en 
plantaciones forestales? 

3.2 	 .Qu6 incentivos econbmicos y/o fiscales contlene Ia leglslaci6n pare promover [a reforestacl6n?
3.3 	 lCubles han sido los resultados on ese aspecto?
3.4 	 .Quldnes son los quo se bonefician de esas medidas a corto plazo y qui6nes a largo plazo? 

4. 	 Recursos econbmicos 

4.1 	 lCon qud recursos financieros cuenta el Estado y Ia Banca Privada para el otorgamlento de
pr6stamos destinados a Ia producc16n do madera par Ilea? 

4.2 	 .Cubles son las fuentes, condiciones y plazos de esos recursos financ,sros?
4.3 	 .Cuiles han sido las normas del manejo de fondos otorgados con respecto al monto disponible?

lOuleneshansido los usuarios principales do
4.4 	 SI los recursos econ6mlcos no hen sido 

razones. 
4.5 	 .Qub disponibilidad de capital existe para 

industrial? 

puedan afectar dlrecta o 

a desalentar I produccl6n 

estos recursos?
 
utillzados o Ia utllIzacl6n ha sido muy baja, indicer
 

construir estufas mejoradas pare uso dom6stlco y/o 
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5. 	 Extraccibn y transports forestal 

5.1 	 1Oud tiposde licenclas existen en el pals pare el aprovechamiento furestal? 
5.2 	 ,Culles son los requisitos qua deben Ilenarse provio al otorgamiento de los diferentes tipos de 

Ilcencia. 
5.3 	 .Qu6 impuestos oxisten para la extraccion y transporte forestal? 
5.4 	 MOue nUrmero do personal y volumen de madera fue autorizado durante el Olttmo alo? 
5.5 	 .Qu6 numero de personas estAn calificadas coma ilcitas, an el 61timo aie, respecto a la tala y 

transporte forestal? 
5.6 	 l.Qub nImoro de arbolas y voltmenes par especie forestal estan calificadas lrcitas, en elcomo 

COltimo 	 aelo, a latala y transporterespecto 	 foiestal? 
5.7 	 .Cuiles son las razones par las cuales no so cumple con el pago de Impuestos a la extraccl6n y 

transporte forestal? 

6. 	 Barrerns sociales y econbmicas 

6.1 	 IOu6 aceptaci6n tienen las estufas de lefla para ahorro do energ(a an la poblac16n rural? 
6.2 	 100 investigaci6n se realize pare mejorar los actuales hornos a base de leIa que sirven pare

transformer algunos productos, coma cal, carb6n, ledrillos, pan y otros.? 
6.3 	 .Qu6 grado do aceptac16n han tenido en los usuarios las mejoras an hornos a base de lona pare

transformer algunos productos coma cal, carbon, ladrillos, pan y otros.? 

7. 	 Restricclones da carbcter institucional o do otra naturaleza 

7.1 	 QuM6restricclones existen qua afectan la produccion y consumo de lefla? 

8. 	 Costos de producc!6n y sistemas de comercializaci6n 

8.1 	 Cuaies son los costos de produccion do Ila? ? 
8.2 	 Qu sistomas do comercializacion de lona so emplean?
8.3 	 .Qu6 sistemas so utilizan pare la producci6n do carbon? 
8:4 	 iEn qu6 costos incurro al carbonero pare la produccibn de este art(culo? 

9. 	 Modidas gubernamentales 

9.1 	 10u6 modidas ha adoptado of Gobierno para fomentar ol usa do lena y carb6n coma una forma 
do ahorro de energia de los productos derivados del petr6loo?

9.2 	 .Qu6 importancia so leha dado al desarrollo forestal on los planes nacionales de desarrollo?
9.3 	 1Qu6 medidas so han adoptado para la conservaci6n do recursos naturales vs. la produccl6n de 

lo a? 
9.4 	 .QuM reconocimiento so ha hecho sobre la necesidad y el valor qua slgnifica mejorar la 

producci6n, almacenamionto y patrones do consumo de lella.
9.5 	 .Qu6 acciones so han adoptado para impulsar las actividades do desarrollo quo podrian tener un 

npacto en el recurso forestal? 
9.6 	 1Oud accionos han tonido los Departamontos Forestales y/o de ExtensiOn en la ejecucl6n y

aplicac1On de las modidas guberriamentales? 
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10. 	 Deforestac16n y reforostacjbn 

10.1 	 lCules ion las principales causas, en orden de Importancla, de la deforestacl6n an el pals?
10.2 	 lCudles ron los principales proyectos estatales de reforostaci6n? (Indicar nombrQ, extensl6n y costos 

por hectirea)
10.3 	 lCubles son los proyectos de reforestaci6n particular? (Indicar nombre, extensl6n y costos por

hectbrea).
10.4 	 lQu6 proyactos de reforestaci6n se tienen con fines de producci6n de lefla? (Nombre, extensl6n y 

costos por hecthrea).
10.5 	 tOu6 factores positivos y negativos existen en la prfctica y esfuerzos de reforestacl6n? 
10.6 	 40u6 esfuerzos de investigaci6n sehan realizado con respecto a la creacl6n de bosques de leia? 
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ANEXO J1 

PRINCIPALES LEYES Y REGLAMENTOS FORESTALES DE
 
CENTROAMERICA Y PANAMA
 

1. 	 Guatemal 

1.1 	 Ley Forestal, Decreto No. 58.74 del 12 de junlo de 1974. 
Contlene: Disposiciones generales; Categorla de bosques; Proteocl6n forestal; Estad(stica y comerclo; 
Aprovechamlento forestal; Transporte do madera; Reforestac16n; Incentivos forestales; Rdglmen 
Impositivo; Delitos forestales y sanciones; Distinclones forestales; Terminologie forestal; 
Disposiciones transitorias. 

1.2. 	 Ley Orgdnlca' del Instituto Naclonal Forestal -INAFOR- Decreto No. 51-74 del 19 do junlo do 
1974. Contiene: I. Disposiciones generales; II. Organizacl6n administrative; Ill. Funclones del 
Instituto; IV. R6gimen econ6mico y financiero; V. R6gimen laboral; Disposiciones transitorlas y 
finales. 

1.3 	 Reglamento do Deducciones del Impuesto s-bre Ia Renta por Gastos de Reforestacl6n. Acuordo 
Gubernativo del Ministerlo do Agriculture y Ministerio de Finanzas POblicas No. 22.75. 

1.4 	 Acuerdo Gubernativo del Ministerlo do Agriculture do fecha 30 de octubre do 1978. Prohfbese el 
transports de madera quo se extraiga de los departamentos do Ia Rep0blica do Guatemala, do las 
18:00 hores de un die a las 6:00 horas del dfa sigulente. 

1.5 	 Ley de Emergencla, Campfaie Nacional contra el Gorgojo del Pino. Decroto No. 78.78 del
 
Congreso do Ia Repiblica.
 

1.6 	 Acuerdo Gubernativo del Ministerio de Agriculture del 30 do enero do 1979. Declirase do urgencla 
y utilidad piblica Ia Reforestaci6nNacional on todo el pals, durante elperfodo comprendido do 
los aflos a 1982.1979 

1.7 	 Acuordo Gubernativo del Ministerlo do Agriculture del 8 do marzo do 1979. Acu6rdase quo toda 
persona quo so dedique a'Ia recoleccl6n do semillas, espeocalmente de coniferas, deberb obtoner 
previamente una licencia otorgads per el Instituto Nacional Forestal. 

1.8 	 Ley do Emergencla, Campala National do Reforestacl6n. Decreto No. 13.79 del Congreso de Ia 
RepOblica 

1.9 	 Reglamento do Ia Ley 'de Emergencla, Campala Nacional contra el GorgoJo del Pino. Acuordo 
Gubernativo del 15 do junio do 1979. 

2. 	 El Salvador 

2.1 	 Ley Forestal. Decreto No. 268 del 23 do octubre do 1973 do IsAsamblea Legislative de Is 
Rep(blica do El Salvador. Contiene: I. Disposicion3s preliminares; II. Organizaci6n forestal; III. De 
Ia conservac16n y aprovechamlento do los recursos foresales; IV. De Ia forestac16n y reforestac,6n; 
V. De las zones protectoras, reserves forestales, parques nacionales y reserves equivalentos; VI. De 
los Incandlos y do las plagas forestales; VII. Infracciones forestales; VIII. Definilones necesarlas 
pare Ia Intellgencia y aplicacl6n do este ley;Disposiciones finales. 
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3. 	 tionduru 

3.1 	 Ley Forestal. Decreto No. 85 del 18 do noviembe de 1971 del Congtoso Nacional Contene: I. 
Generalldades; II. De Ia adminlstraci~n forestal del Estado, Ill. Do Ia defintcwon. clasfiaciln, 

declaracl6n y r~gfmen.administrativo do las zonas y areas fornstales, IV Catalogo del patrimonio 

p(blico forestal inalienable; V. Destinde y amojonarnientos do Ils areas forestales pubicas; VI. 

Ocupacl6n de ireas forestales publlcns; VII. Proteccion de las areas forestales, atribuciones de Ia 

administraclon forestal del estado; VIII. La conservac16n de suelos y aguas y protoccion de 

mbrgenes fluviales y lcustres; IX. Del tratamsento y apfovecfiamiento do ias areas forestales; X. De 

las Industries forestales; XI Unidades forestales, asociaciones y coc.pefativas foiestales; XII Fondo 

forestal nacional; XIII Infracciones forestales. 

3.2 	 Lay do Ia Corporacibn Hondurei, de Desarrollo Forestal Decreto No. 103 Contiene. I Creacl6n, 

objeto y domicillo; II. Atuibuciones; III. Organizacl6n; IV. Regimen patrimonial y control 

financlero; V. Sistema social y forestal; VI. Sanvenes y recursos; VII. Disposiciones genefales: VIII. 

Dlsposiclones transitorias; IX. Disposlciones finales 

4. 	 Costa Rica 

4.1 	 Lay Forestal. Decreto No. 4465 del 25 de noviembte do 1969 do Ia Asamblea Legislative. 

Contiene: I. Disposiciones generales; I1. Do Ia administracion forestal; III. Del patrimonio forestal 

del Estado; IV, De los aprovechamientos forestales en terrenos del patrimonto forestal del Estado; 

V. Do los aprovechamientos forestales en terrenos de propiedad privade; VI. De los parques 

nacionales; VII. Do Ia proteccion forestal; VIII. Del transporte y comercialhzacion de los productos 

forestales; IX. de las infracclones, Sanclones y procedimie-itos; X. Disposiciones finales. 

4.2 	 Reglamento de Ia Ley Forewal. Decreto No. 2923A del 22 do enero do 1973 

4.3 	 Ley do Reforestacion. Decrnt3 No. 6184 del 5 de mayo de 1978 

4.4 	 Reglamento do Ia Ley do Reforestacl6n. Decreto No. 85544 del 5 do mayo do 1978. 

4.5 	 Modiflcase el Artfculo 90 del Reglamento do Ia Ley Forestal. Decreto No. 10531 Al.I, 

4.6 	 Reglamento sobre Ia protecci6n y aprovechamnlento do las reservas forestales. Decreto No. 9628A 

del 19 do febrero de 1979. 

5. 	 Panam 

5.1 	 Lay do Aguas Decreto Lay No. 35 del 22 do septlembre do 1966. 

5.2 	 Ley Forestal. Decreto Ley No. 39 del 29 do septlembre do 1966. 
Contiene: I. Objetivos y jurlsdlccl6n; II. R6glmen forestal general; III, Rdgimen do los 

aprovechamlentos; IV, Fomento; V. El Fondo Forestal' VI. Organismos de apllcaci6n; VII. 
Infracclones forestales; 

5.3 ,Lay de proteccl6n y conservacl6n de Ia fauna silvestre. Decreto No. 23 del 30 de enero do 1967. 

5.4 	 Reglamento de las rozas y' las quemes en las zonap rurales. Decreto No. 44 del 16 do febrero de 

1967. 
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5.5 	 Se regula Ia admlnlstraci6n, flscalizacl6n y cobro do varlos tributos munZ-pales. Ley No. 55 del 
10 de Julio de 1973. 

5.6 	 Adicl6nanse tres numerales del Artlculo 1 del Decreto No 23 del 30 de enero de 1967, que 
prohlbe en forma absolute y termliante Ia capture dentro de todo el territorlo nacional de las 
especles amenazadas de extinci6n, asr: 17- Tortugas verdeso blancas (Chelonla mydas., 18- Tortuga 
calmama (Careta); y 19. Tortuga mulato. Decreto ejecutivo No. 104 del 4 de septiembre de .1974. 

5.7 	 Se declara Reserva Forestal de Montuoso un Area del Distrito do las Mines, Provincia de Herrera, 
Ley No. 12 del 15 de marzo de 1977. 

5,8 	 Se etablece Ia Semana de Ia Conservacitn de los Recursos Naturales Reinovables. Decreto No. 28 
del 25 de Julio de 1978. 

5.9 	 Se declaran bosques protectores a clertas ireas de Ia cuenca hidrogrbflca del Canal do Panarni. 
Decreto No. 33 del 8 de octubre de 1979. 

5.10 	 Se declare refuglo do vide silvestre a Ia Ila Iguana, en Is Provincla do Los Santo. Decreto 
Ejecutlvo No. 20 del 15 de Junio de 1981. 
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ANEXO IV
 



CLAVE DE REGIONES PARA EL CUADRO 25
 

I Coleglo Agropecuarlo de Pejlbayo, Pirez Zoledbn. 

II Los Angeles do Pdrez Zeled6n. 
III La Fortune de San Carlos. 
IV Estacl6n Experimental Enrique Jimdnez NOWlez, Taboga, Guanacaste. 
V Centro Regional Universitario de Liberia, Guanacaste. 
VI Estacl6n Experimental Enrique Jlmdnez N61fez, Taboga, Guanacaste. 
VII Cafias, La Javilla, Guanacaste. 
VIII Coleglo do Upala. 

IX San Francisco de Turrubares. 

X Turrubares, Coopebarro. 
XI Centro Agricola Cantonal de Acosta. 

XII Caragral de Aserri. 
X;II Matapalo de Aguirre, Quepos. 

XIV Hacienda La Luisa, Sarch( do Valverde Vega. 

XV Los Angeles de Carlarl, Lim6n. 

XVI Rio Hondo de Pococl, Guapiles. 
XVII La Bomba, Lim6n. 

XVIII Jim6nez de Pococi. 

XIX Estacl6n experimental Los Diamantes, GuIpIles. 
XX Estacl6n Experimental de Altura, Cartago. 
XXI Estacl6n Experimental de Altura, Cartago. 
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