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1. INTRODUCCION
 

Segn la Secretaria General de Tratedo de Integraci6n Econ6mica de
 
Centro Amhrica en 1978 del total de madera extraide de ls basques de Gua
temala el 91/ se utiliz6 como less y carb6n. En 1980 el consumo de less 
se distribuy6 en al pals: 82% USO domestica y 18% pare uso e agriculture 
y pequefie industria (3)*; en el mismo aho Dogach (1) estim6 un consumo de
 
726 Kg/persona/afa (equivalentes a l.8m3) en un 
'areadel Altiplano; segin 
FAO (2) en 1980 is producci6n de lea fue de 11.1 millones de metros cbi
cos; el 0 de la poblaci6n est6 utilizendo eats energ6tico (4).
 

El balance energhtica nacional de 1980 mostr6 que de un consumo to
tal de 3279.7 miles de TEP, 1965 miles de TEP*(59.9%) provinieron de is
 
lesa (3). Aparentemente ests situacian ve a 
sufrir pocos cambios en el
 
futuro pr6ximo.
 

El abastecimiento de le lena se hace por recoleccio'n propia en las
 
zones rurales y semirurales donde le gente ttene accesO a pequeas mases 
boacoess, cercas vivos, less de desombre; en ls ciudedes y algunas 6reas 
de la costa sur, oriente y altiplano la len-a se compre a intermediarios o
 
productores directoe; el precio al consumidor fluctuaba en 
1982 entre
 
Q.12.00 y Q.16.00 el metro cubica en diversas zenas del pals. Ln is ciu
dad capital el precis al intermediario era sproximadamente Q.18.00 el me
tro cubico, con precis al consumidor entre 5 y 8 centavos el less (5). 

El alto consumo de lena en el pals se pueft atribuir, aunque no ex
clusivemente, a uno o 
varios de los siguientes factores:
 

1) Silvicultor, Residents CATIE, Proyecto Lesla y Fuentes Altethes de Encr

* ui.eros 
entre parentesis se refieren a citas de la biblioarafa. 
I wivlnri... petr5leo.uiwlntes do 
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1) 	 Altos precias de los combustibles derivedos del petr6leo y de le
 
electricidad.
 

2) 	 Bejo nivel de ingresos qua impide i 
compre de estufes pare quemer
 
otros combustibles.
 

3) 	 Uso de fuego ebierto (tree piedras y/o "poyao 
 tradicional); costum
bres y tradiciones en el uso de le lefa.
 

4) 	 Sobrepoblsc16n, bajo nivel econ6mico y felts de educaci6n en el uso
 
del Recurso 6osque.
 

5) 	 Inexistencia de sistemes eficientes de uso de 1. lefe y calefecci6n
 
en el Altiplano.
 

La concentraci6n de pobleci6n y el minifundio en el Altiplano, el
 
uso intensivo de le tierra, que hizo desapprecer la cubierta arb6ree, 
en
 
l 
Coste Sur y las condiciones ecal6gicas de Ise tierres orientales hen
 
convertido a sates zones en 6reas "critices" a "patencialmente critices"
 
en el abastecimiento de lee en 
el pals.
 

2. 	 EL ACUERDO CATIE-INAFOR
 

En junio de 1980 se 
firm6 	entre el CATIE de Turrialbe, Coste Rice
 
y el Instituto Nacional Forestal (INAFOR) de Guatemala, el Acuerdo que

realize investigaciones en el cultivo de 6rboles pare incrementer le pro
ducci6n dz lesa y carb6n. 
Eats Acuerdo est6 enmercedo dentro del Proyec
to Regions;. Lea y Fuentes Alternas de Energis, financiado por Is Oficina
 
Regional pare Programas en Centro America y Penam6 (ROCAP) que est 
 siendo
 
ejecutado en forms conjunts por el CATIE en l 
parts forestal y el ICAITI
 
de Guatemala en la parts de uso y apliceci6n de fuentes alternes de 
ener
gin, con contribuciones de contrapertide de las instituciones necionales 
participantes.
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U2 objetivo general del Proyecto es el mejoramiento del bienestz, 11
 
la productividad de los agricultares de escasaos recurosa 
 y de le pequefia
 
industria que dependen de Is lefts comO combustible, incrementando el abes
tecimiento de energi. a bajo costo.
 

El Acuerdo firmado entre el CATIE y el INAFOR pretende desarrall 
lea siguientes actividadess 

a) 	 Identificar 6reas donde el abastecimiento de lefla es critica o pa
tencialmente critico.
 

b) 	 Identificar y prober especies de r6pido crecimiento aptas pare pro
ducci6n de lefts en Guatemala y/o el resto de le regi6n, hacienda uso
 
de lea experiencias existentes.
 

c) 	 D3terminar las practicaes de manejo m6s adecuadas pare lea especiea
 
aeleccionadas.
 

d) 
 Esteblecer parcelas demostrativas pare la transferencia de tfcnicas
 
destinadas a aumentar la produccl6n de lefla 
en pequeeas fincas, bos
ques camunales y plentaciones comerciales.
 

e) 	 Proveer capacitaci6n en la sede y en las pases a personal nacional
 
de diferentes niveles en l 
investigaci6n v transferencia de siste
mae mejorados de producci6n de less. 

3. 	 ACTIVIDADES REALIZADAS EN GUATEMALA
 

Las actividades a realizer en cads afo se presentan en las planes

anuales de trabajo realizados en forms conjunta entre el Thcnico Residen
te CATIE del Proyecto y el Tcnico Contreperte Nacional. 
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3.1 Areas critices Y potencielmente critices
 

Se hen reslizedo dos encuestes a nivel necional: en 1980 une diri
gids a hogares y pequeie industrie consumidores de lefia y los distribuido
res pare trater de determiner a) la importancia deaIs lea coma combusti
ble, especialmente en Sess urbenes, b) cambios en el uso de lena dursnte
 
los Cltimos cinco ahos y c) las razcnes de esos cambias; en 1982 se hizo
 
otre encuesta pare obtener informaci6n sabre el uso del componente srb6reo 
en las poqueias finces de uatemele.
 

Coma resultedo de estas dos encuestas se encontr6 que al sector ur
bano haste el 52Y de los hogeres hacen uso de is len coma combustible
 
dieminuyendo el ncmero de hogsres a medida que eumente el teme~a 
 de los
 
pueblos y ciudedes. Pare el sector ae pequeRes finces haste un 94% hacen
 
uso de lehe coma combustible; edemhs se determin6 qua los precios de sdqui
sici6n son elevedos (q.0.03 a Q.0.08 par lefio).
 

Par efecto de is concentraci6n de is pobleci6n y Is pace existencia
 
de bosques, el altipleno central y occidental constituyen las 6reas con
 
mayor problems pare is provisi6n de lefla, y dande se esth reelizando une de
forestacion acelerada, creando 6rees criticas alrededor de pabledos y ciu

dades.
 

En Is costs sur, can suelos eptos pare agriculture intensive, se he 
terminado is cubierte boscose y en is actuelided se presenten serios pro

blemes pare is provisi6n de lefa; finelmente en Is zone oriental con une 
densided moderedamente slte, 6ress can riego dedicedes a agriculture inten
sive y condiciones especieles de clime (pace precipitecion y sltes tempera
turas) hen constituida otra frea donde l provisi6n de leiss no est6 asegu

rods. 

3.2 Enseyos de especies
 

Se evaluaron los ensayos.de especies, eapecialmente ex6tices, axis
tentes en algunos pocos sitios del pals, aunque la finalidad de su esta
blocimiento hays sido diferente a Is praduccion de leis. 

http:ensayos.de


Esta evaluaci6n permiti6 determiner qus ere paca, 
a nuls, is expe
riencia con especies de r6pido crecimiento; no exiatien registros de en
sasyas reslizedas y.lo mayarfa de lea 
 parcelea fueran establecides sin
 
ningdn orden y sin observer cuidados en 1a selecci6n de las especies
 
(mezclas) a en su dispoasici6n en el camps. 
Par tenta se hizo necesaria
 
Is colocaci6n en el campo de enasyos de especies para observer su compor-.
 

temiento.
 

3.3 Establecimiento de parcels
 

En Guatemala el establecimiento de parceles demostratives y de in
vestigaci6n se 
hen visto afectadas par condiciones especiales que cond
cionan su localizeci6n, normalmente estas hen aids localizadas en terre
nos de particulares (agricultoree de escasas 
recursaos, en su mayarla)
 
debido a que alli 
se asegure el respeto a Is propiedad y par tants a los
 
6rboles, se 
asegura un tants el cuidado de las 6rboles y as 
logra un efec
to multiplicador par la difuai6n que los propias campesinas hacen de sue
 
bosques.
 

En el camps de comunidades las fxitas hen sido menores contndoase
 
con fracasas y buenos resultados. 
La primers situaci6n e ha presentado
 
en agunaa camunidades que esperan que el proyecto subsidie todo el pro
ceso de plantec16n y mantenimienta: al retirarse Is ayuda del proyecto
 
se abandonan las trabajos.
 

En otras comunidades, donde el proyecto solo ha sportado una pequefle
 
parte de los costas y par tanto los campesinos se hen vista comprometidos
 
con su trabojo, los resultadas han uido satisfactorios. 
 El uso del sistema
 
Taungya he sida un 
factor muy impartante en el fxita, asl 
coma el compro
miso de lea autoridadee del lugar con el programs emprendido.
 

Una caracteristica de los ensayos establecidos por el Proyecto es que
 
a pesar de 
ser de prueba de especies (introduccian a comportamiento) las
 
percelas funcionan iguelmente coma parcelas demostrativas, con las implica
ciones que esto conlleva; adem6s la fuerte presion que existe par combuzt"l
bles vegetales condicionan practicamente el tipa de experimentas 
a realizar.
 



Se eligieron coma Areas de trabajo veros lugere. en la costs our
 

y en la zone seca oriental del pas.
 

Dentra del Froyecta se distinguen cinco tipoo de unidedec demoetra

tives:
 

a) 	 UVN - Unidad de Vegetaci6n Natural: en radeles de bosque prima

rio o secundario exiatente, qua ye se eat6n aprovechando a se po

dflen aprovechar pare lfea. 

Los actividades pueden incluir pods, aprovechamiento parcil a to
tal controledo y maneja de rebrotes. La producci6n en estas unida

dee muchas veces no ser6 muy alto, pero los costas de inversi6n son
 

bajos.
 

b) 	 UPLF = Unidad de Producci6n de Lefi an Finca: planteci6n can es

pecies de r~pida crecimiento en parcelse menores de 2 ha. par el ta

maflo limitado en lea finces, la tierra muchas veces aer6 marginal,
 

resultando en un rendimiento menor que en las unidades aiguientes.
 

C) 	 UBC n Unidad de Basque Comunal: plantaci6n con un Area de 5 a
 

10 ha. par un grupo a comunidad orgenizade en terrenoe regulares a
 

buenos,
 

d) 	 UPLI - Unided de Producci6n de Liea pare la Industrlj: plantaci6n 

pare el establecimiento de lefe a una pequefla a medians industria, a 
une comunidad rural, sin excluir 1a poblaci6n urbane.. Generalmente 

aer6 una operaci6n puremente comerciel en sitios reistivemente bue

nos.
 

e) 	 UAF = Unidad Agroforestal: plantaci6n en cambinaci6n can un cul

tivo a pasta, pare sombre a forreje, coma rompeviento a cerca viva.
 

Aunque se piense especielmente en pequefas fincas, tambien puede ser
 

en loo unidades UBC y UPLI.
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De los tipos mencionados arriba no e he podido establecer haste el
 
momento ningune unidad UPLI.
 

Los cuadros 1 y 2 presenten Is distribuci6n de leas unidedes eatable
cides par el Proyecto en 1981 y 1982.
 

3.4 Cepscitaci6n
 

Es uno de los aspectos importantes dentro del proyecto e incluye is
 
capecitaci6n en servicio, le extensi6n dirigids a diferentes grupos, dies
 
de campo a los participantes, cursos tfcnicos de la institucian contrpar
te y otras instituciones, saeminarios m6viles y finalmente becas pars estu

dios de posgrado en CATIE.
 

En 1932 se brind6 un curso sabre "Pietodologls y Thcnicas de Produc
ci6n de Lena" con participsci6n de 35 t~cnicas de.INAFOR y otras institu
ciones-del Sector PUblico Agricola; en marzo de 1983 se impsrti6 un curso
 
sabre "Fosibilidades de uso de tAcnicas agroforesteles en is producci6n
 
de leha" con is psrticipaci6n de 42 tecnicos de diferentes instituciones
 
del Sector Agricola del pals.
 

Tambi6n como parte de is capscitsci6n se producen diversos documen
tos que son distribuidos entre las personas interesedss y comprometidas
 
con is producci6n de less. Ei anexo presents una lists de tales publics

clones.
 



Cuadro 1. 
Unidedes demostrativas establecldas en 1981 par el Proyecto Lefla en Guatemala.
 

MUNICIPIO 


San Miguel 


San Jer6nimo 


Chiquimula 

B6rcenas 


San Pedro 


Ayempuc

Morales 


El Jfcaro 


San Josf 


Acatempa

Le MHquina 


Gual~n 


Hiit 


DEPARTAMENTO 


Baja Verepez 


Baja Verapaz 


Chiquimula 

Guatemala 


Guatemala 


Izabal 


Jutiapa 


Jutiapa 


Mazatenango 


Zacapa 


Zacapa 


NO. UNIDADES AREA 

2 

1 

1 

1 

1 

3.0 

1.2 

0.6 

2.0 

0.6 

1 

1 

1.0 

0.6 

1.8 

1 

1 

1 

0.6 

0.5 

2.0 

12 13.9 

ESPACIAMIENTO 


2 x 2 


2 x 2 


2 x 2 


Variable 


2 x 2 

Variable 


Variable 


2 x 2
 

2 x 2 


Variado 


Varlado 


TIPO UNIDAD
 

UPLF
 

UBC
 

UBC
 

UpAF
 

UBC
 

UBC
 

UBC
 

Uc
 

UPLF
 

UPLF
 

UBC
 



Cuadro 2. Unidades demostrativas establecidas en 1982 en Guatemala.
 

MUNICIPIO 
 AREA. 

(a localidad) DEPARTAMENTD No. UNIDADES (ha) 


Chimaltenango Chimaltenango 
 1 0.34 

Escuintla Escuintla 
 29 9.20 

Escuintla Escuintla 10 
 9000 m 

Palln Eacaintla 
 7 3.4 

Nueva Concepc16n Escuintla 
 5 2.26 

Nueva Concepc16n Escuintla 1 
 0.6 

San Pedro Ayampuc Guatemala 1 5.0 

Villa Canales Guatemala 
 5 4.6 

Moyuta Jutiapa 6 6.2 

Retalhuleu Retalhuleu 1 
 6.75 

Acatenango Sacatep~quez 4 2.5 

Antigua Sacatepfque' 2 1.2 

Depto. Santa Rosa 
 20 7.0 

Depto. Santa Rosa is 41.6

San Lucas Tolimfn Solol6 2 0.68 

Chicacao Suchitep6quez 1 0.28 

La M~quina Suchitep6quez 44 9.66 

La M6quina Suchitepfquez 1 0.2 

Le Mquina Suchitep~quez 2 1.08 

La Mquina Suchitep6quez 1 0.24 

La M~quina Suchitep6quez 2 700 m 

San Antonio Suchitepequez 1 0.52 

San Francisco Zap. Sudhitep~quez 1 0.24 

Ht3it6 Zacapa 1 
 10.00 


T 0 T A L E S: 
 164 113.36
 

ESPACIAMIENTO 

m) 


2 x 2 

2 x 2 

1.5 

7.5 x 7.5 

2 x 2 

2 x 2 


Irregular 

7.5 x 7.5 

7.5 x 7.5 


2 x 2; 2 x 1 

7.5 x 7.5 

7.5 x 7.5 

2 x 2 


7.5 x 7.5 

2 x 2 


2 x 2 

2 x 2 

2 x 2 


2x2; 2x1.5; 2x1 

2 x 2 


2 

2 x I 

2 x 2 


Irregular 


T... UNI..D
 
TIP UNIDAD
 

UPLF
 
UPLF
 
UPLF (curco vivo)
 
UAF
 
UPLF
 
UAF (Ensayo)
 
UVN
 
UAF
 
UAF
 
UAF
 
UAF
 
UPLF
 
UPLF
 
UAF
 
UPLF
 

UPLF (arboreta)
 
UPLF
 
UBC
 
UPLF (ensayos)
 
UPLF (arboreta)
 
UAF (cerco vivo)
 
UPLF (tdap. sp.)
 
UBC
 
UBC-UAF
 



4. PROGRAM DE 80qSUES COMUNALES
 

En 1981 se pone en mercha el programs d Bosques Comunales del
 
INAFOR, pare producc16n de lela, can financiaci6n institucional que es
tablece como metes ls reforesteci6n de 240 ha. distribuidas en 5 regia
ne forestales del pals; al final del perlado de planteci6n se hban
 
sembrado 256.8 ha. en 9 lugares del pals (cuadro 3) 	lunque algunos do
 
ellos han tenido problemas en au desarrollo par felts de mantanimiento.
 

Cuadro 3. 
Localizaci6n de Basques Comuneles pare lena establecidoas en
 

1981
 

DEPI RTArNENTO LUGAR* AREA (Ja) ESPECIES 

San Marcos El Rinc6n 45.0 Ainus acuminata 
El Tumbador 2.34 

Aita Verepaz Cobn 20.6 	 Liquidembar styraciflua
 
Alnue acuminate
 
Quercus sp.
 

San Juan Chamelco 10.4 Liquidambar styraciflus 
Alnus acuminata 
Eucalyptus sp. 

Escuintla Palln 42.4 Tabebuia pentaphylla
 
Gliricidia sepium

Sickingiu salvadorensis
 
Leucaena leucocephala
 
Caesalpinia velutina
 
Cibistax donell-smithii
 
Otros
 

El Progreso 
 El Progreso 45.0 Caesalpinia velutina
 
Palo Amontonado.
 

Jutiapa San JosA Acetempa 20.0 	 Eucalyptus robusta
 
Casuarina equisetifolia
 

Zecapa 	 Gual6n 
 45.0 	 Leucaena leucocephals
 
Caesalpinia velutina
 
5wietenia humilis
 
Cadrela sp.

Cassia siamza
 

FUENTE: Uepartamento de rrogramaci6n, INAFUR 

I 



En 1982 se continu6 expandiendo el programs con le plantaci6n do
 

237.3 he. (Cuadro 2).
 

DEPARTA NTO LUGAR 


San Marcos El Rinc6n 

,uezaltenango Olintepeque 


Coetepeque 


Alta Verapez San Pedro Carch6 


Alta Verapaz Chahal 


Escuintla Escuintla 


Suchitepfquez Palo Gordo 


Retalhuleu Champerico 


Chimaltenango San Andrfs Itzapa 


Santa Hosa 


Gual~n 


AREA (he) 


18.1 


15.0 


.8.3 


12.6
 

45.0 


10.0
 

18.8 


13.0 


48.3 


23.6
 

12.5 


ESPECIES
 

Alnus scuminate
 

Prunus ap.
 
Alnus acuminata
 
Eucalyptus glabulus
 

Caesalpinia velutina
 
Leuceena leucocephale
 

Gliricidia aepium
 

Laesalpinia velutine
 
Leuceena leucocephala
 

Caeaalpinie velutine
 
Swietenia humilis
 

Leucaena leucocephale
 

Caesalpinia velutina
 

FUENTE: Departemento de Programoci6n, INPFOR.
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