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PRESENTACI ON
 

El combustible utilizado por la 
gran mayoria de los hogares de escasos
recursos en Amdricd 
Central es Id lend, obtenida generalmente de los pocosrecursos forestales que aun queddn en 
]a regicn: bosques naturales, rboles

fincas, en cercos 

en
 
vivos o rboles aislados. Las pldntaciones forestales con
especies de rpido crecimiento se presentdn como una opci6n para laaliviarpresi6n sobre estos recursos, o para suministrar lea y otros productos enaquellas zonas donde la cubierta boscosa ha disminuido hasta casi desaparecer.
 

En este documento se resumen los resultados preliminares de seis aios(1980-1985) de investigaci6n silviculturdl sobre 24 especies promisorias pard!a pr'oducci6n de leha y otros fines diferentesen zonas de Am6rica Central. Elobjeto del trabajo es poner al alcdnce de los tcnicaos y autoridades del subsector forestal de Am6ricd Central, y de otros ticnicos forestdiles de la regi6n latinoamericana o fuera de ella, la informacidn obtenida por Al ProyectoLena y Fuentes Alternas de Energia del Convenio CATIE-ROCAP (596-0089). Esainformaci6n serviri como una herramientd 6til par% tomar decisiones en programas de plantaciones energ6ticds. Se incluye adenis, inforndci6n general sobre
I" importancia de la leta en Amrricd Central y la investigaci6n realizada porAi Proyecto Lera; generalidades sobre clima, zonas de vida y suelos del territorio centroamericano, particular idsy en sobre ireas de trabajo del Proyecto. Fambien se ha incluido una descripci6n breve sobre el proceso de selecci6nrolizado entre mis de 150 especies probadas por el Proyecto para deter'minarlis 24 especies que haStd el momento se presentan como promisorias. 

Pard cadd una de las 24 especies seleccionadas se da informaci6n sobretaxonomia, caracteristicas sobresalientes, distribuci6n natural, descripci6n,usos principales de Ia mddera, asi otroscomo usos de la especie. Luego sedescribe los requerimientos ambienta' es y aspectos de silvicultura tales comor-qeneraci6n natural, regeneraci6n atificial, producci6n en 
vivero, prcticsdo plantaci6n y cuidados de la misr. Tambian se incluye datos sobre crecii;imnto y Iadnejo, producci6n de biomasa -en la primera rotaci6n en la mayoriado los casos-, manejo de los rbrotes y otras aracticas silviculturales. Lainformaci6rn corresponde a ensayos y pdrcelds estdblecidos antes de 1984incluyendo, para A mayoria 
de ellos, la informaci6n de ids mediciones
 
realizadas hasta mediados de 1985.
 

La informaci6r proviene de aproximadamnente 660 unidades experimentales
entre ensayos y pdrcelas, Ia mdyoria de 
 el los con un minimo de tres mediciones
de crecianiento. Ld ardua tared de recopilaci6n de la informaci6n general sobreIjs parce: s y la informaci~n dasom6trica estuvo a cargo del personalPruyecto Laiha en cada pais, con responsabilidad directd de los tcnicos 

del
decontraparte principales de las instituciores forestales naciona les y loscourdinadores naciondles del CATIE: ingenieros Wilber Seque;ra (1981-1982),Gi uert Canet (1982-1985), Jos6 Joaquin Campos (1980-1984) y Walter Picado(1984-1985) en Costa Rica; Humberto FrdncO y Hugo ZdMbrand (19 3-19805) en ElSalvador; iario Mogoll6n (1980), Rolando Zanotti (1981-1984), FranciscoPadilla (1985), Hictor A. Martinez (1980-1984) y Rudy Herrerd (1985) enGuatemala; R6ger Cano (1980-1982), Rolando Ord~hez (1982-1985), ConrddoVolkart (1980-1982), Johrny Mantilld (1982-1983) y Augusto Otrolo (1983-1985) 
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en Honduras; Humberto Bejarano (1980-1981), Miguel Reyes (1981-1985), Augusto 
Ot~rola (1980-1983) y Danilo G6mez (1984-1985) en Nicaragua; Amable Guti6rrez 
(1930-1985), Arturo Romero (1981-1984) y Bls Morin (1984-1985) en Pandam. 

La ordenaci6n, nianejo y control de los arcivos y datos, en el CATIE 
estuvo a cargo de ]os sehiores Marcei in Muntero, Hugo Brenes, Miguel Solano y 
Walter Zifiiga y el proCesamien(O a cargo del Ing. Valentin Jinenez con el 
apoyo do CarIos Jiln(nez y persondl del Centro de C61nputo del CATIE, bajo la 
supervisihn del Ur. Rodolfo Silazar, Biumutrista; todos ellos del Departkmento 
de Recursos Naturales Renovaules LURNR) uel CATIE. 

Ld recopildcion y a&Iisis de la informaici6n procesada " la redacci6n 
del presente cocumento estuvo a cargo y Odjo la responsbil idad del M.Sc. 
HOctur A. Martinez H., Si Ivicultor, con algunos cuntribuciones del M.Sc. Jos6 
Joaquin Campos; la revisi6n y direcci6a teCniCd fue responsdbilidad del M.Sc. 
Jan Bauer, Coordinador Reionul del Pruyeccu LeFia y SiIvicultor, con la 
colaboraci6n, para 16 revisi6n de algunus capitulus, de lus M.Sc. John Beer, 
David Bosnier y Eduardu Somarriba dal DRNR. La ed ic ion estuvo d cargu de la 
Lic. EIizabetn Mora y el trduajo dactiIugr fic bajo Ia responsdbilidad do la 
senoritd Rita Aguilar. A touos el ias y a quienoes no se nenciona acN, aunque su 
trabajo fue indispensable pdra la elaboraci6n de estu obrd, se dgrddece su 
col aborac i6n. 

Ronnie de Camino
 
Jefe Programa de Silvicultura
 
Departamenco de Recursos
 
Naturales Renovables, CATIE
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LA LENA Y EL PROYECTO LENA EN AMERICA CENTRAL
 

IMPORTANCIA DE LA LENA EN AMERICA CENTRAL
 

America Central* se extiende desde el paralelo 7°15' 1800' de
al latitud norte, entre Colombia y M6xico. La extensi6n aproximada es de 489 000 km2
 (excluyendo los cuerpos de agua) y la poblaci6n estimada para 1983 
era de 23
millones, de los cuales el 53 por ciento vive 
en zonas urbanas y el 47 por

ciento en zonas rurales.
 

La agricultura es la principal actividad econ6mica del 6rea; se produce
cultivos basicos consuno
de interno como maiz, frijol, arroz, hortalizas y
cultivos de agroexportaci6n como cadf, algod6n, cacao, banano y caia
azicar. La actividad ganadera es importante, especialnente 

de 
en Costa Rica,

Guatemala y Nicaragua.
 

Los bosques cubren aproximadamente 18,7 millones de na (40% del 6rea)con tasas de deforestaci6n que van desde 4000 ha/ad o en El Sa1vador (3,2% del
territorio) hdsta 121 000 na/aro en Nicaragua (2,7'1 del territorio); en CostaRica aunque el area deforestadd es menor que en Nicaragua, la proporci6n enrelaci6n con el territorio es la mayor de Amnrica Central (3,9'' anual del 6readel pals). La altd tdsa de deforestaci6n puede atribuirse al crecimniento de
poblaci6n que demanda nuevas para y ganaderia 

la 
tierras cultivos (colonizaci6n

expontanea o dirigida), Id dgriculturd migratoria y la urbdnizaci6n. Lasexplotaciones forestales y la adquisici6n de mddera para lefia contribuyen en 
nenor grado a esta deferestaci6n. 

En Id decdda de los setenta el consumo 
total de energia en Amnrica Cen
en un
tral se increment6 6,7 por ciento anual. Los datos disponibles indican
 que actualnente cerca del 59 por ciento del total de energia consumida pro

viene de la biomasa y la lena contribuye con un 52 por ciento del consumo
total. El porcentaje de utilizaci6n de biomasa pard energia varia desde 67 porciento en Panam6 hastd 92 por ciento en El Salvador. En la peque~a industria,
cercd del 47 por ciento del consumo energmtico proviene de la biomasa: lena yen menor grodo, residuos de aserraderos y residuos agricolas como bagazo ydesechos de cafe. La pequefa industria incluye beneficios de caf6, salineras,
caleras, ladrilleras, pandderias y comedores. 

Aproximidamente el 72 por ciento de la poblaci6n centroamericana usa
lena para cocinar. En el medio rural el porcentdje de familias que utilizan

lena es mayor, generalmen~e arriba del 90 por 
ciento. En la pequea industria
aproximadamnente el 31 la
por ciento de energia usdda proviene de la lena. Las

estimaciones del consumo 
per cipita bdsadas en las encuestds realizddas por el
Proyecto Lena y el 
Proyecto Energ~tico del Istmno Centroamericano, varian desde 
1,8 kg/persona/dia hastd 3,1 kg/ persona/dia. Este consumo se considera alto y
puede explicarse parcialmente por el tipo de fuego utilizado pard cocinar. En
la mayoria de los paises centroamericanos los tipos de fuego mds
utilizddos 


---En este documento Amenrica Central incluye 
a Costa Rica, El Salvador,

Guatemala, Honduras, Nicdragua, y Panam, 
 paises en los cuales ha trabajo

el Proyecto Leia y Fuentes Alternas de Energia.
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frecuentemente son el "fog6n"* y el fuego abierto tradicional**. La tradici6n
 
y la falta de acceso a otros cumbustibles son otras razones del alto consumo
 
de lena.
 

En el 38 por ciento del territorio centroamericano el abastecimiento de 
la va de critico d muy critico; es decir con disponibilidad real entre 0 y 3 
rnm/persona/a~o, lo que no asegura el abastecimiento futuro de este 
combustible. Estas Treas se locdlizan especilinente en las zonas altas y en la
 
vertiente pacifica de Am6rica Central.
 

EL PROYECIO LENA Y FUENTES ALTERNAS DE ENERGIA
 

Pdra estudiar el problema de ]a lea en Amrica Central y las posibles 
soluciones se firn6 en 1979 eI documento para la ejecuci6n del Proyecto Leha y
Fuentes Alternds de Energid (596-0089) entre el Centro Agron6mnico Tropicdl de 
Investigaci6n y Enseanzd (CAIIE) con sede en Turrialba, Costa Rica; ci 
Insti tuto Centroainericdno de fnvest igac j6n y ec nologia Industrial ( ICAITI ) en 
Guatemala, coma entidades ejecutoras y la Oficina Regional para Programas 
Centroamericanos (ROCAP) , de la Agencid Internaciondl par- el Desdrrola del 
Gobierno de los Estados Unidos de Amfrica (USAID) coma entidad donante, con 
contribuciones de corntrapartida de las instituciones participintes en los 
diferentes paises. 

El objetivo general del Proyecto era mejorar eI bienestar y la 
productividad de grupos de bajos ingresos e incremnentar el abastec imiento de 
energia a bdjo costo para la poblaci6n rural y urbana de escasos recursos. Los 
objetivos especificos de los dos componentes del Proyecto eran desarrollar, 
demostrar y prepdrar para su transferencia: 

d. tecnologias eFicientes para el uso de lefia y fuentes alternas de energia 
a nivel domistico y cornunal y para la pequea y mediana industria 
(componente ejecutaco por el ICAITI), y 

b. prkcticas de cultivo mejoradas para incremientar la producci6n y el abas
tecimniento de ma era pard energia (componente desarrollado por el
 
CATIE).
 

Para ]a ejecuci6rn del Proyecto Lea (componente CATIE) se firm6 acuerdos 
con Ids instituciones gubernamentales encdrgadas del manejo de los recursos 
naturales renovables, o especificamente del subsector forestal, en cada uno de 
los paises de la region: 

-Fogn: caja de fuego rudimentaria generalmente de arcilla, con una entrada 
para lena y una tapa o parrilla de metal, sobre una mesa cubierta de 
arcilla. 

** Fuego abierto tradic
apoyar recipientes; 
cubierta de drcilla. 

iondi: 
las pi

tres 
edras 

pie
se 

dras 
ponen 

colocadas de 
sobre el sue

min
lo 

nera 
o sobre 

que per
una 

mitar 
mesa 
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Costa 	Rica: Direcci6n General Forestal (DGF)
 

El Salvador: Centro de Recursos Naturales (CENREN)
 

Guatemala: Instituto Nacional Forestal (INAFOR) 

Honduras: Corporaci6n Hondureia de Desarrollo Forestal 
t(OHDEFOR)
 

Nicaragua: Instituto Nicarag(ense de Recursos Naturales y del Ambiente
 
(IRENA)
 

Panam8: Direccijn de Recursos Naturales Renovables (RENARE)
 

Las actividades del Proyecto Lena se iniciaron en la mayoria 
 de los 

paises en el transcurso de 1980. En El Salvador se inici6 en 1983. 

Los objetivos especificos erdn: 

1. 	 Identificar en cada pais areas criticas y potencialmente criticas en 
cuanto a] dbastecimiento de lefa 

2. 	 Identificdr especies y procedencias de rdpido crecimiento aptas para la 
producci6n do lrNO 

3. 	 Identificar practicas de mdnuejo ddecuadas pard la producci6n de lena con
 
las especies se lccionadas 

4. 	 Establecer unidades demostrativas para producci6n de leNa en fincas 
pequenas, bosques comunales, Aideas y plantaciones pard la industria 
peque a 

5. 	 FortlecerC la capacidad institucional y profesional en los aspectos de 
producci6n de IeNa, tanto el como en lasen CAME, instituciones 
nacionales 

Part ayudar en la identifiCdci6n de areds criticas y potencialmente
critiras, prioritarias paru la dcci6n del Proyecto, se obtuvo en cadd uno delos puises dates subre ptrones y niveles de consumo de eOia, tanto d nivel
dominstico coma de ihnustri a rural. Entre las Areus prioritdridS identificddas 
se seleccion6 alunas pard iniciur las atras actividades. Con el timnpo se
dument6 ei nAumero de areas Jo trabdjo hasta t~es o mins por pais; en 1985 el 
total 	uscondia U rods do 25. 

El componente d investigaci6n socioecon6mica incluy 6 adems varios
estudios no previstos arigihalmente: esLudios de cdso sobre el abdstecimiento 
do leiia a industrias urles en Lodos os paisUs, el comercio de ea en
Nicaraguu y subre ld iceptac i6n de u i ferentes espec ies y mot ivac in para
pldntdr ai Cus L R ija. Un dAct iv idad imporLante fie la recop i 1ac i6n de datos
de Cos os pr, lId producCion de p1lantAs en vivero y para e1 estolecini ento y
mantenimientou de pl.antdciones. Estos daLos hOn servido en algunos casos pard 
dnllisis financieros prelimindres. 
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Entre 1981 y 1984 se establecieron m~s de 940 unidades demostrativas y 
algunas unidades adicionales en 1985. Un n6mero muy reducido se encuentra en 
vegetaci6n natural; Ias demis son plantaciones: Als do 500 para la prcducci6n
de lebJ a nivel de finca y mais de 350 coino sisteind agroforestal, principal
mente Arboles de sombra para cultivos pereolnes y cercas vivas. El resto de las 
unidades, enus de IUO, son pdlntdCiunes Mnayores de 5 na padr producci6n de 
lea pad la indus r'i 'u1 para organizados, cUMUr au U grupos tales cooperati
vys, comunidades y tos. Las unidades fueron estdblecidas on sU gra, mayoria 
por los duedos de los terrenos con apoyu do! Proyecto Lend. El opoyo consisti6 
principalmente on brindir plintulds y asistencia t6cnicd. Este tipo de ayuda
ha servidu para fomenter u nivel local la producci6n do planLas y Ia plan
taci6n de mas rboles. 

LA INVESTIGACION SILVICULTURAL DEL PROYEC[O LENA 

Este componente se inici6 en 1980 con un inventario en cada pais de las 
plantaciones y parcelas experimentdles existentes, para la identificaci6n pre-
Sliminar de las especies forestules m6s promisorias, principalmente en las 
ureas prioritdrias. LA seleccibn do especies para lds unidades demostrativas 
so baS6 inicialmente on este inventurio. Sin emdrgo, fue necesario establecer 
d partir dt2 1961 ensayos torndles (curt di seno experilentdl) no s610 pdra
invest igur aspectos de ianejo , sino tdinbin pdre CoMpletdr el cunocimiento 
Scr' s ics promisorlas pard una mayor vdrieddd de sitios y Si steis deesp 

pjlntacIn y rdinejO. ndsta finales dc 1985 se idbla Ustablecdo Wns de 230
 
ansayus, lus que con sus diversos HatdWientos y re peticiones total izaban unas
 
/0U0 p, ,QIas ,XpCrOMinOntAeles. AdMas ,e plantarun m6s de 900 parcelas
i dividua1y,.s; es dacir, parcelas perrrnentes do nudicion, CdSi todas on las 
unidades demustrdrtivas ma'ncionadas dnteriormente (Figura 1). La mayor parte de 
1os enSdyos y pdrcOIs s sseguir6n controlando dentro del ProyecLo Cultivo de 
Arbol de Usu M lt iple que oesarrollari el CATIE entre 1986 y 1991. 

Ao lbs onsayos, m~s de In:d son de el imioucin y comportmiento de espe
c ,os y proce nclds y ias do MUenfoudn aig6n aspecto de manejo. En el caso de 
1 s par celas individualys los nileros son id~s de 800 y 100 respectiVdmente. El 
CuaWro I prsenta el uGmro de ensayos y parcelas segOn tipo y por pdis. La 
investigciOn .ilvicola inc ly6 144 espec ies furestales nativas y ex6t icas 
(Anex 1). I Do !I las, dljunas esyc ies fueron incluidas en los ensayos de 
rd i ,j 0. 

Lds po rculas experimuntlos, tdnto en ensayos como individules, consis-
Lon do 3o ,Qr'bu i s, qudarido parcelas tiles de 5 x S drbOles gOr'o lirtente. 
Par'a a d oterminac tn de pr ouccio de biomusa y reolaiiento se n n utilizado 
Jdr'Co ds j0o Z323 6rbol.s. En 1985 Iis plantaciunus dln iZadds tenidn 
generul ,_into Hu mnls de t..'as a suis Kaos y pocds voces trios lie 10 6 15. 

Loo ,nsayus y prcUIus seoncu ntran prInclpalItieri o. en Ias ierras altas 
volccniCdS y rio vuic.nicds y on Z:OndS adyUcentes d las C errds atus istMicas 
de Amr lc L rtr l. to u) icn on diez zonas de vida principales (segyn 
Holdriago), las cuulas cuuro, on total aproxinadaiMente el 9b por c iento del 
terr tr io cenLroamor iconu. 
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Cuadro 1. Ensayos y parcelas controladas por el Proyecto Lefia en Am6rica Central hasta finales de 1985
 

COS ELS 
 GUA HON 
 NIC PAN
Ensayos.de selecci6n 	 TOTAL

especies


de especies y proce-	 7 29 31 20 i4 16
especies y procedencias 	 117
 
dencias 	 3 0 3 0
procedencias 	 0 0 6
 

6 4
especies por espaciamiento 	
3 0 0 4 17
 
6 0 
 6 0 
 0 0 
 12
 

Subtotal 

19 29 46 
 24 14 
 20 152


Ensayos de manejo 
 preparaci6n de terreno 

siembra directa 	

0 0 0 1 0 0 1
2 0 
 3 0
tipo de planta 	 0 0 5

0
espaciamiento 

0 0 5 1 0 6
 
control de malezas 

2 0 2 7 16 2 29
0 0 
 0 1
fertilizacion 	 2 0 3
3 
 3
cosecha en plantaciones 1 
2 
0 

6 2 2 18
 
cosecha en vegetaci6n natural 

1 2 0 0 4
0 0 
 1
rebrotes en plantaciones 
1 5 

0 0 0 1
 
rebrotes en vegetaci6n natural 

2 
0 

0 
0 3 

1 2 11
 
4 2 
 0 9
 

Subtotal 

10 
 2 17 
 28 24 
 6 87
 

TOTAL DE ENSAYOS 
 29 31 
 63 52 38 
 26 239
 

COS ELS GUA 
 HON NIC
Parcelas de especies 	 PAN TOTAL
especies en plantaciones 
 226 74 
 160 73 
 150 140
especies en vegetaci6n natural 	 823

4 0 
 8 1 5 
 0 18
 

Subtotal 

230 74 
 168 
 74 155 
 140 841
Parcelas de manejo 
 cerca viva 


8 4 
 0
tipo de planta 
2 
0 

0 
0 

0 14
 
5 0
cosecha en plantaciones 	 1 4 

0 0 5
 
8 2
cosecha en vegetdci6n naturdl 7 6 28
 

rebrotes en plantaciones 
0 0 4 3 0 0 7
 

rebrotes en vegetdci6n natural 
4 6 0 25 0 2 37
7 0 
 0 0 
 6 0 
 13
 

Subtotal 

14 10 
 20 34 
 18 8 
 104
 

TOAL DE PARCELAS 
 244 84 
 188 108 173 
 148 945
 

http:Ensayos.de


El Cuadro 2 indica la distribuci6n seg6n zona de vida del total deunidades experimentales (entre ensayos formales y parcelas individuales)
establecidas antes de 1984 y analizadas en este documento.
 

Cuadro 2. 
Nimero de unidades experimentales y especies ensayadas por el 
Pro
yecto Lea en Amrica Central en 
cada zona de vida principal
 

Zona de vida Nhmero de unidades 
 Nmero de(Holdridge) 
 experimentales * especies ensayadas
 

bh-MB 
 5 
 10

bh-P 
 149 
 78
bh-T 
 60 
 29

bmh-MB 
 5 
 15
bmh-P 
 72 
 44
bp-M 
 2 
 6

bp-P 3 
 3

bs-P 
 94 
 51

bs-T 
 241 
 69

me-P 
 27 
 55
 

* Ensayos formales y parcelas individuales establecidos antes de 1984 y ana
lizudos para el presente documento.
 

Pord ftcilitdr ia tronsferencid de los datos silviculturales de un dread otrd Se eldbur6 un folleto con mupas de Sreas climnticas analogas, basadosen los Mdpas de zonas de vida de cada pais y los mdpas de isosequias (duraci6nde Id epoco seca en las difererites regiones) 1/. Se escribi6 adem6s un manual
tecnico que 
 tidod sobre dspectos metodol6gicos de ]as mediciones y
determinic 6Wn del rendimienwo 2/. 

Con los resultouos de Ij investigaci6n silvicultural se eStdblecieronarcnivos inanuales en codo uno da los pdiSes y en la sede dei Proyecto enTurridlbd, COSWo Ric. La informaci6n toinbi~n fue almdcenada en un banco dedatos cUMputdrizddo y coistituye el materiol bisico paro el estableciniento deun base de ddtos forestoles y sociuecon6micos para ld regi6n centroamericano,
con pusibilidades de dMplidci6n dl rea tropical de Amrica Ldtina. 

T/DULIN, P. 1984. Areas clim6ticas andlogas para especies productoras de
lena en los paises centroamericdnos. Turrialba, Costa Rica, CATIE.
Informe Tcnico No.50. 42 p. + 6 mapas. 

2/ CENTRO AGRON MICO TROPICAL DE INVESIIGACION Y ENSENANZA. 1984. Normas

pdra ia investigacn silvicultural de especies para lea. Serie
Tcnica. Manuol rMcnico No.1. 115 p. 
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La informaci6n fue procesada en una computadora IBM 4331 utilizando el
 
Palmer's Statistical Package, paquete estadistico desarrollado por HJPalmer,
 
del Programa de Asistencia Britdnica al CATIE y los paquetes estadisticos SAS
 
1984 y 1985.
 

La capacitaci6n en el Proyecto Leia
 

La capacitaci6n censtituy6 un complemento activo de la investigaci6n 
silvicultural y socioecon6mica. Se realizaron numerosos cursos cortos en cada 
uno de los paises, se brind6 adiestrcirniento en servicio en los paises y en ]a 
sede y se desarrolldron dos seminarios mflViles a trav6s de los pailses de 
America Central, asi como numerosas reuniones t~cnicas trimestrales, rotativas 
entre los paises. En total ls actividacres de capdcitaci6n contaron con m~s de 
600 pdrticipantes, la [nycria personal que formadba parte activa del equipo
t~cnico del Proyecto o que participaba indirectamente en 61. 

EL CLIMA Y LOS SUELUS DE AMERICA CENTRAL 

Cl ima
 

El istmo cencrodinericano consta de tres divisiones climticas principa
les, seg6n el sistea de K6eppen: d) climes pluvidles tropicales (Af, Am) de 
la Vertiente Atl~itica; bj climds de sabdnas tropicdles (Aw) de la Verciente 
Pacifica, y c) clira s no diferenciddos de las dreas inontad1osds (H) de la 
Cordi 1Ieru Cen tr j er icin a. 

La cordi ler a y sus vCias rami ficaciones se ext iende casi d todo Io 
largo del istmu, des®e la perLe occidenta! de Guatemala hast la Peninsula de 
Azuero en Panrll (con und inlcerrupci6n a la alturd del Lago de Nicaragua) y 
separa los climas de ls vertientes Pacifice y AtlInLice. Las dos vertientes 
est~n casi siemiipre bajo lI influencie de las Sds de y111d iTla'ritiiiias aire los 
anticiclures subtropicoles eel PaciIico y eI AtLIntico. 

Los vientos lisios soplanl desde el este y noreste y tienen su mayor
efecto en 1i Vertiente Atlhn ica, I itivido nuiedad del mar Caribe hacia la 
costa. Por el efecto oruCirifico, esLe oire htjmedo se convierte en I luvids, 
especialmente enure juniu y diciembre. Adeins, los "nortes" o torieitas cicl6
nicas de aire frio tramn m's lluvids al 2red entre los meses de diciembre y 
marzo. La estaci6n de h ducunes (c ic ones tropiceles) puede causer lIuvi as 
regiona les muy fuerLes entre agosto y octubre. 

En goneral Id Vertiente AtlInLica no experimenLa one estaci6n seca 
claramente definid y cuenta coH Iluvias casi todo cl aio. La precipitaci6n 
di smi nuye 1 igeremenLe erntre enero y abril , cuando el anticicli6n subtropical 
baja en latitud acia el sur y extiende su presi6n dtinosferice alta sobre ]a 
regi6,. La precipitdci6n disminuye conforme s2 aIVeza de la Costa hacia el 
interior'. La precipiLacin media anual en la Vertiente Atlhntica varia entre 
unos 2400 mm en la costa de Honduras haste mis de 6UUUi mm en la costa cercd de 
Id fronuera entre Nicaragua y Costa Ricc y en el Golfo de los Mosquitos de 
Panmi. La teinperdtura media inudl es alta a o largo de la llanura costere, 
superior a 24% hastd eleveciones de 400 msnm. En los neses de diciembre a 
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marzo pueden presentarse disminuciones ligeras de la temperdtura debido 

influencia de vientos producidos por frentes 

a la
 
frios provenientes de Amrica del
 

Norte.
 

La Cordillera Centroamericand funciona coma und pared que bloquea el 
paso do la humedad que llevan los vientos alisios. La mayor parte de la iluvi 
cae en la Verkiente AtldnLicu dejando pOCd iluvia en el lado de sotavento del
 
Pacifico. De 
diCicbre naSd abri] el anticiclkn subtropical del Pacifico
Norte esKL en su ubicdci~o ms neridionul y afect la region cu dIta presi6n
y vientus socanr es. En movu el anticicl6n regresd lccd a el nolLe y la presi6n
baja, permit edo la enLradn ae Id estaci6n de 1luvias. Las lluvids vienn on 
parte de a hum,_JCau raStariLa qua Ileval lus vienLos uli sios que cruzan ]a
cordillVa, I s LurMnnMas CausaUds pur lus ciclunes trupicales (agosto a
octur'e y par vionLos suruastes que 11cvii hunedan del PdC"fiCo ecuatoridl 
ISeLieanbr'ea HUViUMlbr-).
 

Ld VertieriL Pacit ic 1 experimcnLa urn estacirn seca marcada, general
menLe eantre noviembre y mayo. Fcobilin ocurre an periodo ae saquid ("veranillo" 
o "canicula") a mediados de !a Astacin iluviusa, usualinenLe en los mnses de 
julio y/o ,gostu que puede durar desde tres hasta nueve semanus. Estu sO atri
buye a urn fortalecimiento temporal e los anLiciclones subtropicules que
increnntila Q presi6n atmiosterica. La precipiLacdi6n iedi dnua1 varia entre 
1O00 
 mm cerca de Managua, N icurdjau, rdsLa 26UU in an Gunairlda y Costa Rico. 
La precipitaci6n disminuye counfrmu seadVanZ on la cosca na inael intriur de 
los paises. 

En el sur de CosLu Rica y el oeste de PranaiS exis una zona de lluvias 
intensas. Aqui los vients suroasLas trael humeddd haClUIaa ZOnd donna, por el 
efecto orogrifico, se convierte an I luvius qua pumen subrepasar Ius 2000 nn 
en setiembre, octubra y noviemre. Eni esLa -UfIu la pr'eci)iL0c6in midia nual
 
sobrepasa 70O mm n las vA.'tientes ltds ne Costa Rico y PanunMS. 
AI igUdl que

an la Vertiente AclhnLicc, las teLnperatui as san superiures d 4C en las zonas
 
costerds hasta unos 4UU-50U aisn. Los Mayurns 
 Lerlperuitcr's ,na sul es se 
presenarn entre los ineses do abril y junia.
 

Las reas iOntdnOSCS se ulicar huci, el interjur del isti.u y sus aliinas,
 
muy variables, es tn influenciadcs por los niuCdni s;rtS cl intios de los dos
 
inares y ]a Lupuyrufid ICil, la coal 
ejerLc an tuera crOLrul souure us facco
res pr i n I] .oC c I ima: 1us Vie01 t0S y, surua,>L,,. Ln las Areas
s deI dc iSIUs 
montariosas, eI efecLo orcgr ficu Geter'ini im la, I ,r',s do pre, ipiLuciAn y
sotavenLos. Lds I luvias caon aspec , lnctd 1 ,, al Iu d n lI vertienLe
 
Atl ntic an. las :niotaHiids con orieanticitil 
 nao in el ast y an Id Ver'Liente 
Pac if ICid 1 WS nIrl aa S coLu r'i' k.on flat id ia I ruc S Lu. AVdizandadt leasc

las co u. rinu el W riiror dcl iS Ort, LaLpUrdr a CdUSdiU InlerUSds zUrlis de
 
SO.VeAn J q son t,ci cumnmi': n cu n I daus
(:ir os oc a),Jrlt ilIUmacn soveiILu, , 
sUcaS. En P I i ri iur, I I d p C 10 io 1 ja Criller a m 

Qefecto or' ri'dl icc) , p ru tac Lores 


i i.cp0 ,LU l _marmL Cull In el vacion 
Jl.uiIJun v i Los, e I ispt-cW kit? la 1adera 

an r'lac iono I sol , IW pr')x iiidd j c ''pu do jk ,id t d O s) .alll)i jjna rce
 
influenc io cobra Ins i s
pi. ,c iunor lul-dies.
 

DOW a lus fiacLrter dnLas uitUid(JS ocairariS l ( iliidS mUy di firenLes en
ae1 inLer ior uel iskt , encui r tjcso zuOtidA seal i-jiiiddS On uWLania Ia y Hcondurus 
coIn menus du 500 mir do pr'ec ipitdic On dnuca y zounas I luviosas en CosLa Rico y 
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Panam6 con m~s de 5000 mm por aho, sin una 6poca seca muy definida. La
 
temperatura varia con la altitud sobre el nivel del mar perdir,..2
 
aproximadamente 0,6°C por cada 100 metros de ascenso. La configuraci6n de las
 
lineas de isosequia (Fig. 2) refleja la influencia de los principales factores
 
climnticos. La Vertitnte Atl ntica a lo largo de la costa no presentd una 
estaci6n seed marcan rnientrds ld Vertiente Pacifica tiene una estacifn seca 
de 5 a 6 mneses. La topografia y ]a altitud influyen en ]a temperatura y en la 
duraci6n de Ia estazi6n seca en las zonas altas del interior. Las zonas mns 
altas de Guateiimala, id parte central de Costa Rica y el oeste de Panamni tienen 
estaci6n seca corLa, rwientras que algunos val ies protegidos (sotavento) en 
todos los paises experimentan estaciones secas que duran 5 a 6 meses. 

Zonas de Vida
 

Sc har elaborado ndpas de zonas de vida para cada uno de los paises de 
Amn6rica Central . Un mapa general de ]a regi6n con las zonas de vida (seg6n 
Holdridge) permite tener una idea de las principales formaciones ecol6gicas
(Fig. 3). El Cuadro 3 presenta la distribuci6n de las zonas de vida ins exten
sas y el 6red que cubren en Amn(ricd Central y el Cuadro 4 indica los limites 
climn~ticos aproximddus pdra 1us imencionadas zonas; el Anexo I presenta 1a 
distribuci6n pOr paises. 

Cuadro 3. Lonas de vida ms extensas en Amrica Central
 

lna de v ido Simbolo Area 

kin 

Bosque muy hmedo Premontano* bmh-P 165 751 33,9 
Bosque himedu Premontdnr* bh-P 132 003 27,0 
Bosque h{mimedu Tropical bh-T /5 180 15,5 
Bosque muy himedo fropical bmh- F 35 732 7 3 
Bosque seco Tropical bs-T 18 086 3,7
 
Bosque seco Promontano(Subtropical) bs-P (S) 14 744 3,0 
Bosque himedo Montana bajo* bh-MB 14 424 3,0 
Bosqup pluvial Premontano* bp-P 13 392 2,7 

T 0 T A L 469 912 96,1
 

* Incluye Areas localizadas en ]a zona tropical y subtropical
 

Es notable que m:is del 80 por ciento del territorio pertenece a las 
formaciones h~meda y mnuy h~meda del Tropical y del Premontano, (Tropical y 
Subtropical). Los mnapas de zonas de vida combinados con los de isosequia 
permiten definir areas climnticas an~logas. 
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Cuadro 4. Limites climAticos aproximados de las zonas de vida en America Central
 

Biotemperatura Precipitaci6n media anual (mm)** 
media anual* 250-500 500-1000 1000-2000 2000-4000 4000-8000 

('C) 

12 - 17 bs-MB bh-MB bmh-MB bp-MB 
bosque seco bosque hmedo bosque muy htmedo bosque pluvial 
Montano Bajo Montano Bajo Montano Bajo Montano Bajo 

18 - 24 me-P(S) 
monte espinoso 

bs-P(S) 
bosque seco 

bh-P(S) 
bosque h6medo 

bmh-P(S) 
bosque muy h~medo 

bp-P(S) 
bosque pluvial 

Preaontano Premontano Premontano Premontano Prernontano 
(Subtropical) (Subtropical) (Subtropical) (Subtropical) (Subtropical) 

mayor 24 me-T bms-T bs-T bh-T bmh-T 
monte espinoso bosque muy seco bosque seco bosque h6medo bosque inuy h6medo 
Tropical Tropical Tropical Tropical Tropical 

* 	 Biotemperatura media anual es el promedio anual de las temperaturas entre OC y 30'C. El limite exacto 
de temperaturas entre las fajas Premontano y Montano Bajo aun no se ha determinado. 

** La precipitaci6n que caracteriza a una zona de vida varia en relaci6n con la biotemperatura, por lo 
que las cifras deben tomarse solo como indicativas. 

Fuente: 	 Adaptado de: Holdridge, L.R. 1979. Ecologia basada en zonas de vida.
 
Trad. por H. Jim6nez-Saa. San Jos6, Costa Rica, IICA. 216 p.
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Suelos 

El mapa mundial de suelos de FAO-UNESCO identifica para la regi6n de 
America Central ms de 200 asociaciones diferentes, compuestas por uno o m~s 
suelos que ocupan posiciones caracteristicas en el paisaje.
 

Los suelos en Am6rica Central se distribuyen en dos grandes regiones:
tierras bdjas y tierras altds. Las tierras bajds se extienden desde Belice 
hasta Panam a lo largo de la COStd antillana. Dentro de ]as tierras altds se 
distinguen cinco subregiones: 1. las cadenas calizas plegadas y tierras bajas
adyacentes a El Pethn, Guatemdlc, 2. Ids montaias Mayas, 3. las tierras altds 
no volc~nicas, 4. ls tierrds altas istmicas y tierras bdjas adyacentes, y 5. 
las tierras dltds volcAnicas. A continudci6n se presentan algunos datos sobre 
los subregiuncs donde LraDdj6 eA 
Proyecto Lea, incluidas en este documento.
 

Tierras alias no volc~hicos 

Constituidas por un altiplano fuertemente socavado, con una altitud
 
mixima de 1500 m en el noroeste, desciende en forma gradual hacia el este y el 
surestO. CoMienzd en Guatmanla, se ensdnchd hasta un mdximo de 1OU km en 
Hondurds y Lrli u er Nicaragua, dproximadamente a 700 msnm. 

Los suolos nirs comunj._s do las partes montanosas son franco-arcillosos 
de color Jris oscurO qUe grddudlmute se funden con ignimbritas de color gris 
pdlidu en pruceso de mteorizocion y coil tobas rioliticas ; estos suelos se 
nan clsificadu como Cambisoies districos (Dystropepcs*). En las laderas infe
rior.s do los Ws intwmnnLnos se hol ian Cambisoles eutricos (Eutropepts) 
y aljunos Cambisoles cilcicos (Inceptisoles). Hacia el sur de Nicaragua, en 

lgu'ias zoneis de tobas Lerciarias, se presentan suelos del tipo Nitosoles 
districos (Alfisules o Ultisoles districos) junto con Luvisoles 6rticos (Alfi
soles), Cambisoles disuricos liticos (LiLhic Dystropepts) y algunos Acrisoles 
rticos liticos (Licnic Ulisols). En eA fondo de los valles se localizan 

Fluvisoles, Planosoles y Gleysoles (Fluvnts, Ultisoles e Inceptisoles). 

Tierrds JlOS istisi4_ t irras bajas adyocentes 

Estd regin se extiende desde la fronterd entre Panama y Colombia hasta 
la frontero con Costci Ricd, pura despus dirigirse hacia el norte a trav6s de 
las tierras bajps del 1itordil antillano de Costa Rica y extenderse hacia el 
Pacifico a Io luarjo ue Ka depresin del lago de Nicaragua, para fundirse con 

l extremo sur do las tiorrds altas volc~nicas en Costa Rica. Las rocas Als 
comunes son robes volcnicas de la era terciaria, en general mds bisicas que
las rocas comprdales do Id rogi6n de tierras alias no valcinicas. 

La regi6n esLi furnuoda por und cadena montefosa central con escasas 
plonicies y tiorrus baju s imitadas por las eusenadas del litoral atlMntico. 

- Entre pav rn-es 1----presenta la clasificaci6n aproximda segn la Taxonomia 
do Suelus del Lepartumento de Agricultura de los Estddos Unidos de 
America. En digunos casos se mencionu el gran grupo; cuando existe mayor 
informaci6n se preseta nosta el subgrupo. 
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La regi6n de El Doribr posee algunos valles interiores de tdramno 
consideroble con Gleysoles, Fluvisoles y Acrisoles gleicos (Inceptisoles,
Fluvents y Ultisuls). En las col inas de manor altura de lA zonu del Canal de 
Pandmi se prusenm Acroles liticus rbcos y nuimicos liticos (Ultisoles). 
Los suelos doe I Lier'ris bajis cusLerus del Pc-ifico comprenden Pianosoles 
(Alfisolas), Vertisuis, Glysol. (Incepcisoles) y Regosoles (Entisoles,
posiul._mectn Psnits u urtnei qts. En Al sector oriental de lds tierras bajas
del PAcif icu (sur de lo Peninusula ae Nicoyd en Costa Rico) se supone existen 
luvisoles croinicus (Alfisul s). 

IliOrras al ds volcAnicas do An 2ricu Central 

Coipruonn una cadenu mnt1On osa relativuMento estrech, en A lado Paci
fico desde eA limit sur Oc M6xico d travs de Guatemala y El Salvadur (donde 
se funden pu lotinrmonLe cui lIs tierrds altds no volc~niCdS), hosta Nicardgua
donde so separan 0 las t irr'S a] IS nio vol cAn icds por 1d depresi6n de lus 
logos de Mdrraguo y NiCcdr'agud. En Custo RiCd formn una cordil era interiur con 
drenajes ndcid Ai Pocifico y Ai mar do las Antil los. En Ai oeste de Panarrn 
re pdrecen como una porci6n aisldd de 1is Cddenas monltdusas contrales. Tto 
en Costa Rico CUOloi P0nuMdMA, las tierrs a]Las volcAnicos escti ci-cundudoas 
por tobds bMsicus y acidas de] terciario en lugir del vulcanismo cuoterndrio 
carcterisico oe Id rcgidn. 

Pest l preumiiu de Iederas escarpadas, en las cordileras CoSterds 
nay pocus Litosolas (subgrupos liticcs) deoido a la presencid de capas gruesos
de cenizo volinic en los sitios poco disturbodos o erosionaoos. Los suelos 
predominontos son JAnosules (Andepts) con abundanc i de Anoosoles h~micos 
(Hydrdnuepts), y Anuosolas m6licus (Eutrandepts) en las regiones ciQnticus
 
,10s cridas. Los undosulias vitricos (Vi trineots) son mis comunes en las
 
tierros oDjs cosLrosque on ls ierrds altos.
 

Los lechos de cenizus vulcinics Ms artiguos y meteorizddos dai or igern 
a Luvisoles crcimicos (Alfisolds) rojizus 6cumpaiudos por Vertisoles. Los 
cong lomerados do corr' jentes de f Ungo vo lc6i ico origi non Cdmbisoles vrticos y
Luvisoles vrLirnos (Inceptisoles y Allisolas vrLicos). En las tierras altos 
se presentdn RegusolCs (Psdmments) espec iilmente dondw las eyecciunne fuerun 
piedro p6mez muy grueso, cenizus u oscurias. 

En Id Vertiente Pacificd se encuenLran Cabisoles eutricus liticus (Li
thic Tropaqupts), Luvisoles 6rticos liticos y ilLosoles (Alfisoles iticos). 

Tierrds badis de la costi antilla iu 

Es una franja estrecno a lo largo el 1iturol antil -no de Bel ice y lA 
costa norto de Honoirds que so ensrncha cons iderablemeneto en 1A costa or iental 
de Hundurs, Nicarayud y Costa Rica y se estrechci d, nuovo a Id largo de l 
cosLa de Panml. Compren un 1 Loral ue uguas pocu profunuus, una fajd inter
ii ente d yl'ares, terr'uzis bjaj s costerus y una lwlso do esCr'iuaciodIls tor

mada por r iulit s y toOa VOIci icd bcsicd d'l ter iar iu u U ren i scd y rC ilIla 
esquistosd quo so fundu grddidlimInk con l r'egi6n centruam rlC, n do Lierrds 
altos. 
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Los suelos son Acrisoles f~rricos (Ultisols), Luvisoles (Alfisoles)
 
f~rricos y 6rticos en el norte y Acrisoles 6rticos, f6rricos y plinticos en el
 
sur, con Planosoles (Alfisoles o Ultisoles) districos, Histosoles ti6nicos
 
(Histosoles) y posiblemente zonas de Solonetz gleicos (posiblemente
 
Alfisoles).
 

ESPECIES SELECCIONADAS CON MAYOR POTENCIAL
 

Selecci6n de las especies
 

Se seleccion6 24 especies (Cuadro 5): veinte mostraron mejor comporta
miento en un rango mayor de sitios y cuatro tuvieron buen crecimiento en
 

condiciones especificas de sitio. Adem~s se seleccion6 otras diez especies
 
(Cuadro 6) con potencral para la regi6n, pues aunque habia pocas parcelas con 
informaci6n para cada especie, el compori:amiento en algunos sitios mostr6 sus 
posibi 	1idades.
 

Cuadro 5. Especies seleccionadas para producci6n de leia en Ami.rica Central
 

1. AcacidM angiu11r 	 13. Eucalyptus grand-s 
2. Alnus acuminatd 	 14. Eucalyptus soligna 
3. Azodirachtd indica 	 15. Eucalyptus tereticornis 
4. Caesalpini, velutina 	 16. Gliricidid sepiom 
5. Codll, rlod cdlothyrsus 	 17. Gmelina arborea 
6. Cossi ,iMd 18. Grevilled robusta
 
7 CWsuwr in counninghamiana 19. Guazuma ulmifolid
 
8. Casudrind quisetifolia 	 20. Leucaena diversifolia 

9. Euculypius cdmdldulensis 	 21. Leucaena leucocephala 
10. Eucalyptus citr iodord 	 22. Melid azedardch 
11. [ucolypLus deglupta 	 23. Mimosa scabrella 
12. EuclypLus JIUoulus 	 24. Tectond grondis 

Pdra la selecci6n de las especies se tuvo tn cuenta los siguientes 
aspectos: 

a. 	 Especies con on gran n6mero de ensayos y parcelas permdnentes de creci
miento que mostraron on mejor comportdmiento en cuanto a crecimiento en 
altura (y dimetro, en menor grodo), con altd sobrevivencid y robustez 
en un rongo amplio do condiciones dp sitio. 

b. 	 Consultd a todos los tcri cos do!1 Pruyecto Lefo , otros tkcnicos del 
DeprtdMeto de R'cursos NdtUrdles Renovdblos del CATIE y tcnicos de 
contrap 'e, d qio'nos rodkiant, un formulriO diSe~ddo pora el efecto, 
se lWs s0licito0 irdldicor I1S r'dpr i's joqu gon S'J oxper' ieric id presentd
ban pccencidl l)W T',)dU(:'~n ,].' lio,,, ,odo 'a y utros produc tos ; se' 1A 
adaptibdn d lnar n , cw.)ic ii Olul' ,'L Ul(giis (nu,'oIn y orni iernte); fueran 
resistentes a plgjs, nferm'redddes y cUodicro(ls dversis (vionto, sue
los superficidles, mdl drenje, coMpdctocion). Los resultados de est, 
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consulta, contrdstados con las especies seleccionadas segLn Ed inciso
"a" permitieron determindr las especies con mejor comportamiento y

potencial para la regi6n.
 

Cuadro 6. Especies no incluidas pero con potencial 
en sitios especificos
 

Acacia angustissima Eucalyptus toreliana 
Acacia auriculiformis Eucalyptus uropnylla
Cupressus lusitanica Inga spp
Dalbergid sissou Pinus spp
Eucalyptus ruousta Tawebuia roSede 

En Ici seo.miur ure66 en cuent,i caracterisLicas de uso y calidad deOefia(aceptabilidid pur Jos usuarios) y ripido crecimienL o. Entre los aspectossilviculturahes uw oc,n prc ctico quo idfluyerun en lu seleccIn de las especies se consin 5r fucilidad de mdnlejo crH el vivero Y el campo y la facililad de rebrut, . c iCU lOS (AI u s c:p,. En d casos dCU11i Ildtd, Casuaria
euisetifoli Q L1yptu de;LQpy, viv IlI_ ruous Li y M0iosa Scdorel 1a) estaultima Condi:ion s d, pS-,'u su cPiruJisa COl 1dU rFUil doz do crec liniento ytcilildd do mumnejo; o Yen, Id spec ie un con altapormia ununejo poda para
somorio G. robustu y t . scubrellu). 

UriginalwenLe so idcluy6 on la irivastiguc m~n especies espinas comoconAcuaci far'nesidnu, Pork 1 rison i uOCU1,.L y Prusopis Ju lif lord, pero la,xper' ienciai os L'6 que ius USUdir IOS dpLan rbo I ,s Coo eSpinus soo cuando no 
n,y uLras Ocioes. 

Es necesir o desL:icur quo los rusultLdos prOSOt dduS on este documentoson especificus pdr Amnric Cumca y corruspondun a 0n investigaci6n silvi-Cultural redl i,:-da pur el Pruyecru LeiNO y FuenLes Alternas de Wenrgia duranLe
 un periodo de Cino aos (1961-1965). Por 
 lo tOntu, para ]a mayoria de lasespec is lus resul tados son de Lipo pre I mmi nur. Lu infornacion inc uye todaslas parcelas y ensayos plantados anLtes de 984, dunque los resultadus tOmao en
cuenLa ds miediciones realizadus ndsta juaio de 1985. 

Formato de descripci6l por especie
 

En general, las descripciones de las especies siguen el mismo orden: 

Taxon oMi 

Se idica el nombre cientifico y la familia botnicd de la especie, asicorio los sin6nimos de in misma. Ademis, se presenta un listado de los nombres 
comunes as utilizados en Am6rica Centra]. 
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Caracteristicas sobresalientes
 

Se describe el usa principal de la especie, algunas caracteristicas
 
bot~nicas que permiten distinguir la especie de otras similares, el usa y

caracteristicas de Ia leha y las limitaciones 
para algunos uses especificos.

Algunas caracteristicds silviculturales, manejo y cuidados especiales con base
 
en la experiencia generada en Am6rica Central.
 

Distribuci6n
 

Se indica el 6rea de distribuci6n natural de la especie, asi como los 
lugares donde hd sido introducida; igualinente se mencionan los paises de 
America Central doride se ha plantado. 

Descripci6n de Id especie 

Idmao (ranga y mximo observado) farad del 6rbol (o arbusto); di~metro 
(range y mu'lximo); tpo de base y formd del fuste, cdracteristicas de la cor
teza; tipe d,,ecopa, cdracteristicds de las hojs; aspectos sobresdlientes de 
Ils floras, tipo de frutos y Seiillds, Cdntidad do semil as por fruto y par kg 
y a Igunas cdrdcteri st iC(IS de 1adMderd (dl bura y durdmen). 

Usos 

Se presentan los principales usos de las especies como: leha, madera de 
uso comercidl y familiar, y otros uses y productos. 

Leith: se indica hI forina, cdlidad, poder cal6rico y contenido de cenizas 
de l. iadera ; Cdr'd(,f ri SLi(ds sobre 1a farna de quemado, formaci6n dp brasas,
humo, Ior , chis pas ; far'lid de SeCdd 0, fdc iI idad de raj ado y a imdcenamien to y
la aceptabilidid n Am6ricd Central . Iamb iOn se ind ia 1a pos ibi 1idad de 
fcbricar car'ban. 

U'_-0 altCid] 
a dde u (tUb las, chdpdS, contrdchapddo) se indica las 

Middt'tra de c y familiar: para las especies que producen made-
Valor coere iii 

cardctor ist, icws ,iP ]I adirh ra, (jrdvedad especifica, tipo de grano,
trabajab i Iid('d , cu or y oLr(Is caracterist icas sobresal ientes. Se sehalan las 
posibilid(jdos de us0 coma pasLes d(i conducc i6n, pastes pard cerca, madera para 
construccion)s rurl1s, vyrdS pard horticulLura, produccin de pulpa y otros 
USOS y proiuctUt(JS U a(10 .d" l(11 

Otros usos y roductc s: producci6n de frutos, hojas y/o aceites comesti
bles; forraj, on fo rma de hojas, frutos, semillas o cortezd; producci6n de 
al imenta humIrio ( frutus , Ilores, semi1las, condimentos o especis) ; usos 
medicin(iles; produccioea (iceitosy/o resirias esencidles. Usas comb sombrio 
para cI I Livus |muII, () per'innmes, cort ilds romrpevienos, cercas o setos vivOS;
PUS ibi i(Jdd d, t' iie reia fIt.r'geno y formac i)n do bdrreras vjvds para
conservdc ion de sue~ls o pos ib i Iidad de asuiarse con cult ivos; usos coio 
ornamental, en apicultura y otrOs usos indirectos. 
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Requerimientos ambientles 

Para faciii Lr I evaluaci6n de la poterciolidd do ha especiA para un 
local idod aspacit ico so presentan Is condic iWoos ambientbles aprupiadas para 
Su s;rru111'.;, t,,td r tYWas Medias anUaIes (niix i o, IImhifnfl y med i a anual), 
Cdnitidad de prc IpJLac in y leul'o de muses secus, rungO altitudinul y 
CrCar' iS L i(Cus deI os si Lio s dondeoSep1 IanL6 n Auari ca LCntrdl. Se descr We 
brevemet IL us requer rii on Los eW f icos d la esMpac i0 y Ids 1 iMitaC iones para 
el CreCiMiento Lun base en Ids experiencias obtenious. 

Silvicu 1tura 

Rlegenerdc in natural 

Se describen la forMo y posibilidad de regeneraci6n natural y las expe
riencids pdro Al Mrca centroamericana. 

Rae enerac in ar Lif ic ial 

Reco 1c ionIdc so li 1lIs. So presnt an los d Los princ ipal as de la feno
logia, td1es cunMU ,pucus Ue f iur'acm6n, fruct ficociAn, recolcci n de semil11h 
y producc in de_ tl 1j, si Ws Cdduc ito id. Idmbi 'h se descir ibu lcs form, s de 
secado y a I ulldCilufientu do. Se.ii I a, seyjmn 1as axpr ienc ias on AWt i Cd Central. 

Pruduc: In 0d Vi h,'. So io icl lus L oliflmieLus de pregeraiilocion, 
t ienpo para .i a r'ii oac in, liempu o. pruducc in en vi veru, tipo de pl anlL 
(boW, rFdiZ td.snda, soudU0st:uC,), pusibilirdhdes do simbra di rectd tdnCO en 
bo ls corno A caimlpu. 

P l unLac ihl 

ActLvidads prayias d 1d plantic n (prepar'acin del sicio). En forma 
SepUradd, cudou so di spuno de informacinn y con aniIisis de doLos de cdmpo, 
se prson t:a lds pr'inci piles experiencids otnialds subre ti po do Plant, 
efecto de Ids prACtic uS ,A PU'rodC oin dl terecao previas a Q planInMSC , 
espocinienlu y distincias ae plbaitaci6n, pricticaS de fertilizoci6n y de 
Con cro1 do mal 2aws 

Cr cc imian t u y m ne 

Mo,+di air t cuodrus y figuras se prosontan los daLos de crocimiento de las 
parcelas y experim,.antLus real izados on Luaus los pulses de Amn'rico Central. Los 
cudtrus cfinLlana idicuci&n del s iti y ,x ,r"ilk o (pdrcald) por pais, los 
condiciunes apruximudds n+l Sitiu con baso an los daLos de la esLaciAn 
me tdoru My i c, [ s cercarla (a 1t itud sobre eI n iveI de, lI lar, t ,ipr'd tura ml.ndi i 
dalUdi, prociL)ttI aiarlii anual), los moves Cun i , it nidr'icu y la zuna do 
vido sugtn A, s toma Huluriuy . Iquomank, so pros,otntnJLS soura los 
suelos: an 1U pOsii l, sO trLt d0 ih icur lo closi Iicucir do! sUlM hlSto 0l 
nivel dell uILJ rupj las us on u i - IJ,: 10(; an s 51 quo w, 4.11 K2 05 infurjiack. sol 

ndicni la LA.ur . Pora codd prceld (, axer' iollxwluo) so ind ica Id edad (oil 
mulses), Al espoc iamiento y densidad/hd ini uls, la S b,rwVlVei v Ia ad 14 Had 
irdicdda, lu alturd total y A iicremeLu iml Iu nulna , Ah dinhotro 1,3 m y 
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el incremento medio; en 
 aquellos casos en que se habia realizado un
 
aprovechamiento, se indica la producci6n (tm/ha) de leha y algunas veces, la 
de follaje.
 

Se presenta informaci6n sobre crecimiento y pr~cticas de manejo de 
rebrotes y para algunas especies el crecimiento en cercos vivos. 

Factores lilnitdntes 

Susceptibilidad a plagas, enferinedades, factores del clima y suelos
 
(inundaci6n, compactaci6n, suelo superficial, textura, otros).
 

Resumen de caracteristicas y requerimientos ambientales de las especies
 
seleccionadas
 

Los Cuadros 7 y 8 presen tdn res~menes de las caracteristicas silvicultu
tdles y requerimientos dmbientdles de las especies seleccionadas de acuerdo
 
con los datos presontados en el texto. Solamente se incluyen experiencias
 
obten idas en Am6rica Central.
 

En el Cuadro 7 se incluye datos de ldS principales cardcteristicas
 
silviculturales:
 

- Espacidmiento de plantaci6n: indica el espaciamiento con el cual se ha 
obtenido mayor crecimiento en di~metro y altura en plantaciones 
hoiognea s. 

- CapaciJdd de rebrote: rebrote de cepa. 

- Rendi miento (tm/ha/aiio): rendimientos obtenidos en ]a prinerd rotaci6n 
generalmente a edades menores de cinco aios (oeso seco al horno d 80:C). 

- Material para plantaci6n: tipo de plntula con mayor porcentaje de 
sobrevivrnci ciin el campo definitivo. 

- Fija nitrugjeno: pusibilidad de fijar nitr6geno tmosf.rico por Rhizobium 

o Mycorr izji. 

- Cercos vivus: factibilidad de usar la especie en cercos vivos. 

- Cortinas rumpevientos: uso como cortina rompovientos en cualquiera de 
los estratos. 

- Producc i6n de lela: posibilidad do usar como lea y producci6n de 
carb6n. 

- Madera y usos fami Iiares: usos di ferentes a 1a producci6n de leia, tales 
cuInO Illdr'a p 'd (cdr')i teri a, construcc i6n, aserrio, posies para cercos 
y transmisi6n, miadderad pad ra producci6n de pulpa y/o vards para sost~n (de 
hortal izas, banano) 
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Madera y usos familiares: usos diferentes a lI proaucci6n de lea, tales
 
como madera para carpinteria, construcci6n, aserrio, postes para cercos
 
y transmisi6n, mddera para producci6n de pulpd y/o vars para sost~i (de
 
nortalizas, baiano).
 

Otros productos y servicios que pueden obtenerse de la especie: aceites,
 
alimento nuaidno, conservaci6n de suelos y control de erosi6n, fertilizd
ci6n, forraje, productos medicinales, producci6n de miel, oritamentaci6n,
 
sombra.
 

Poder cal6rico: contenido cal6rico en kilojoules por kilograno de
 
madera.
 

En el Cuadro 8 se preseItan los principales requerimientos ambientales y
 
factores iliitantes.
 

- Altitud: sobre el nivel del mar donde ha demostrado mejor desarrollo o 
puede desdrrollarse la especie. 

- Precipitaci6n: cantiddd de precipitaci6n anual que permite el desarrollo 
de la especie. 

- Suelos: caracteristicds de textura, profundidad y pH necesarias pari un 
buen desarrollo. 

- Otros aspcctus que linitan el desdrrollo de ]a especie: cornpactaci6n del
 
suelo por sourepdstoreo u otrs prdcLicas, resitencia a inundaciones,
 
susceptibiliddo a competencia de indlezas.
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Cuadro 7. Resumende cdracteristlcas de las24 especles selecclonadas
 
Espactamlento Capacldad Mtaterlal 
 Cortina Produccldn ladera Otes Poder
 

Especie plantacldn de Rendimlento

alltw/haa~n. .reIeate 	

pard FJa Cercos roampe- lenay carac . produ.Os..a16rtco ..(m a m plantaci6n... 	 y uos.
nitrdgeno vlvos- vetos tens icus faetltares 1kJ/tgl 
Acaciamanglum 2,5 x 2,5 ? 
 bolsa S! posible posible 
posible ColaPu Cs.FoOr 20 500
 

Alnusacumtnata 
 2.5 K 2,5 pobre desde bolsa St ? poslble 	carbdn. fdcil Ca.Co.a, Cs 19250
3.0 x 3,0 no cuandoddulto 3.5 - 5,3 rai:desnuda 
 secadO,quema Po. Pu
 

verde,no balea
 
AzadirachtaIndica 2.0 x 2.0 
 si 	 bolsa 
 cdrb6n Cd.CoMa, AcFeFo, 20 000
 2,5 x 2.5 
 seudoestaca 


Po he
 
CaesalpIle4veluttna 2.0 x 2.0 media 3,2 6,1 bolsa 
 ? postble NO 
 carbdn,facil Ca.Co.Po Cs.iOr
2.5 x 2.5 slembradirecta 
 no de esta- secado,quema
 

Cds grandes verde,no
Calllandr4calothyrsus 1,0 x 2,0 buena 	
hum
 

3,3 - 12.8 balsa Vh Cs,Fe,Fo, 10800
 
seJdoestaa SI 
 pequeAasdl-
 ISo
 raz desnuda 
 menstones
 

Cassiasiamea 
 2,0 A 2,0 ? 
 bolse ? posible St buenalen, CaCoIa, CsOr,So
 

uchohumo* PO
 
carbdn
Casuarinacunninghamiana 2.0 x 2,0 
 ? 	 bolsa posible SI S1 buenalena CaIa 
 Cs,Fo,Or 20 000
 

.asuarlnaequisettfolla 2.0 x 7,0 pobrea nula 
 bolsa 
 SI SI SI 	 buenalend, Co,Po,Pu Cs,Fo,Or 20 700
 
quemaverde.
 
carbdn
 

Eucalyptuscamaldulensis 2,5 x 2,5 
 may buend 2.6 18.5 bolsa NO SI 
 S buenalea y Cca.Po, Cs."l 20 000
 

carbdn,quema Vh
 
rdpido,pro
ducehumo
 

EucalyptusCltriodord 
 2.0 x 2.6 buena 
 bolsa NO 
 postble NO 
 buenalend Co0.a.Po AceMI,
 

carbdn Or
Eucalyptusdeglupta 2.0 x 2,0 muy pobre bolsa 
 NO ? 
 ? bucnalena CoKa.Po. MI 21000
 
2,5 K 2.5 a nula 


Eucalyptus globulus 
 Pu.Vh
2.0A 2,0 buena 	 bolsd NO Sl S 
 buenalena CoPoPu Me."I 20 700
 
2,5 a 2.5 


carbdn
Eucalyptusgrandls 
 2,0A 2,0 mUy buena bolsa 
 NO S! SI 	 poslble CoPoPu MIOr
 
3,5 a 3,5 cuando Jceen 

Eucalyptussallgna 
 2.0 x 3,0 buend bolsa NO posible 
 Posible posible Ca.Co.a. MI.OrSo
 
3,5 x 3,5 


carbdn Pu
Eucalyptustereticornis 2.5 x 2,5 buena bolsa 
 NO Sl S| 	 buenalena Co.Me.Po. Cs,e,.i 22 100
 

carbon PuGliricidla seplum desde muy buena 
 2.3 - 4,5 bosa $1 S1 poslble 	buenalena 
 Ca.Coa, AIFeFo. 20500
1,5 x 2,0 
 seudoestaca 
 estacs 
 quemaverde PoVh Me,Mi,So
 
slembradarecta grandes carbdn
 

Gmellnaarborea 
 2.5 x 2.5 
 muy buena 10.2 - 15,3 seudoestacas NO St poslble 	buenalend Ca,Co,Ha, FoMe,f 20 000
 
abundantece Po,Pu
 
niza,carbdn
 

Grevlllearobusta 
 desde no d ceba 
 bolsa 

2,5 x 2,5 	

S1 posible buenaIena CaCo,.a, Mf.So 20 400
estacs 
 Pu
 
Guazumaulmlfolta 
 2,0 % 2,0 buena 
 bolsa 
 S1 ? 
 buenalend Ca,CoPo, CsFo,Me, 18400
 

soudoestaca 
 carb6n Vb 
 II
 
raltdesnuda
 

Leucaena diversifolla 2,0 a 2.0 buena 9 - 15,0 
 bolsa St 
 posible 7 buenalefla CoVh Al.CsFe, 20 000
 

carb6n Fo,.t
Leucaenaleucocephala desde muy buena " bolsa
3.2 IS.? SI SI

1,5 a 2,0 	 SI buenalenu CoMa.Po, CaCsFe, 18 600seudoestaca 
 no seconoce carb6n 
 Puh Fo,miHSo
 

ratzdesnuda 
 st de esta
stembradirecta 
 cas grandes


Meliaazedarach 2,0 a 2,0 bolsa 
 S1 buenalena CoCaPu AcFoMe, 21 000 
seudoestaca 


Or,So

mimosascabrella desde no de cepa 1,0 - 9,0 
 balsa SI posible SI buenalea 
 Co.Po,Pu Cs,Fo,MI. Id 000
2,0 x 2,0 ratzdesnuda 
 carb6n 
 Or,So 
Tectonagrandls 3.0 - 3,0 buena seudoestaca NO SI S! buenalena CaCoa, 20 000
 

carb6n Po 

Maderay usos famillares:Ca: cdrpinterla Otrosproductos:Ac: acelte

Cu: mnideraparaconstrucclbn 
 Al: Comu altmentohumano
Ca: madera para aserrto Cs: conservacidon
de suelosy controlde erosIn
PO: postes(de transmisldny de cercds! 
 Fe: fertilltacidn
(abonoverdeo 'mulch")
Pu: maderaparapulpa Fo: productiOn de forrajeVh: YardsPara sostO'n(de hortaIltas, bdnana) 
 Me: medicinal
 

hI: producci6nde miel
 
Or: ornamental
 
So: sombrioparacultIvosagrlcolas
 

http:Co.Me.Po
http:Co0.a.Po
http:Ca.Co.Po
http:produ.Os
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Acacia mangium
 

Nombre cientifico: Acacid mdngium Willd.
 

Familid: Leguminoseae. Mimosoideae
 

Sin6nimos: Acacia glaucescens sensu Kanenira and Hatusima, non Willd
 

Nombre com6n: fndngium
 

Cdracteristicas sobresalientes
 

Es un rbol robusto de ffcil establecimiento en plantaciones. En sitiosbuenos tiene altd sobrevivencia y buen crecimiento inicial, aunque algoinferior a lds uspecies de crecimiento mis rdnido. Sin embargo, en suelos

COmpactados, degrddados, 6cidos (p11 hasta 4,2) y con contenios altos de
aluminio ha a OtrdS
superada especies probadas. Las experiencias en plantdciones con esta espec i en America Central son recientes, por lo que no existesuficiente inforidci6n pard el munejo de las plantaciones. Es muy resistente a
los vientos y a incendios de poca intensidad. 

Distribuci6r,
 

A. Incilium es nutiwV del noreste de Australia, Papua NueVd Guinea, IrianJava y otrds islas de Indonesia, entre las latitudes 0"50' S (Indonesia) haStd19' S (Queensland, Australia). En 1966 fue introducida a Sabah, Mdldsiu, dondeactudlmente existen fmayOreS de
Irs crtus plantaci6n (m6s de 15 000 ha).Recientemnte se no inLroduciuo en Nepil, Filipious, Bangladesn, Hawai i y
Caimer6n. En 19/9 sa introdujo en Ame'r i Central en parcelasdos
ex~jerimenLaIes ub ic daS en Turriald, Costd Ricd. Posteriormente se plant6 en nuev,s ireis en Costa Ricu, Panctmj y Hiondurus. 

Descripci6n de la especie
 

Esta especie alcdnza generalimente entre 15 
y 30 Inde alturci, con unfuste recto y fibre de randS en imas de la initdd de la altura total. En rodales
;idturdl es se hdn obser'vddo dijiine rus de hdSta cm. La es abierta90 copa enirboles disludos y columnar ell plantociones. La corteza es gruescl, 6spera,surcada fongi tud in dlmenL y de color ca f oscurc. Las hojas de las plfntulasreci n germi nada s son counpuestds, pero luego de pacas semanas son sustituidas 
por los filodius. [stus son los peciolos aplanddos que funciondn como una nlojay Lienen iaparienci a dJ,hojajs simples, de 25 cm de longitud por 10 cm de ancho.La infiorescmnckin es unc espiga de husta IJ cm de largo cimpuesLi por flores pequermas de color blanco o crunii. Las vainds agrupan ense formci espiralada y
present,n pocis semi IIas pequedS, aplastddas de color negro bril lante, 
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unidas a la vaina por un funiculo anaranjado muy Ilamativo. Hay aproximada
mente 80 000 a i0 000 semillas par kg. La madera de A. mangium posee poca

albura y un duramen duro y fuerte con una coloraci6n "cafe clara atractiva. 
Tiene buena durabilidad si no est6 en contacto con el suelo
 

Usos
 

Leia: la Madera de A. mnngium tiene un poder cal6rico de 2u 000 a 2U 500 
kJ/kg (4770-4900 kcal/kg), lo que indicd bien potencial para ser usada como 
leha y carb6n.
 

Madera de usa comercial y familiar: la madera de A. inangium es
moderadamence pesadd; en rodales naturales tiene una grdvedad-especifica de 
alreIedor de 0,6 g/cm , nientros que en plantdcioneS Varid entre 0,40 a 0,45g/cm . Las trozas pueden sac oserradas despu6s de tres meses de secado al dire 
y no presenta prob2nius ser ios ue revenLidurds o torceduras. La Mddera se 
trata f~cilmente con preservantes. Es de fkcii trabajadbiliclad y presencd und
superficie lisa y lustrosd. No presentd problemas pard tladrar ni tornear.
Puede ser empledda e buniseria, cdrPiteria, constr,.ciones, y tambien para 
laminadcos y chapas de fibrs y particulas. 

La madera sirve para pulpd, la cual presentd propiedades similares a las 
de los eucaliptos comercioles.
 

De las podas y rdlus se obtienen pastes para cercas y vdras para cons
trucciones rurdles, que pueden ser tratddos quimicrnke para aunentar su 
durabiliddd naturdl. 

(tros usus: puede ser plantdda COMO rompevienLos, en cercas o caminos y
para -T7ontrol de erosi6n. El rbol tiene un aspecto atrdctivo par lA que
podria ser empleado coma ornamental. Las "hojas" (filodios) pueden ser usadas 
coma forraje. 

Requerimientos dmbientales
 

Ieiperaura: crece en forina natural en zonas de temperaturas medias 
anuales altds (de 2C a 260 C). En Queensland, Australia, las temperaturds
MxiWas e los mesds Ans clidus varian entre 31 y 341 y en los meses mis 
frios ]as tenpercturas mn lass van de 12 a 16%C. En Saban los meses Ans frios 
tieneo temperaturas minimas de 22 d 25C. En Am6ricd Central sO la ha plantadu 
en sitios con temperaLurds nleaias anuales superiores 221.
a 

Precipi tc i6n: an la retgi6n do or igen Id prec ipi Ldc i6n media varid de 
1000 rn inastdmds de 4500 in anuales. La zona de mayor ocur'rencia de 1a espe
cie recihe una precipitaci6n promedio de 440U mIn con una ,3poca relativamente 
seca de cuatro mesas. En Sabdh se ha obLynido buen crecimio2nto en sitius
h6medos con prucipitaciones mayores de 2000 nn nuales. En Amtirica Central ha 
mustrado un buen desarrol K inic al en s itLis con 650 mm hastj nijs de 40U0 mm 
aouales y mas de cuatro meses de d~ficit hidrico. Sin embargu los mayores cre
cimientos se han presenLado en zonas con precipitaciones superiores a 3500 mm. 
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Altitud: en Australia se encuentra generdlmente a elevaciones menores a100 msnm con algunos rodales entre 450 y 700 msnm. En Am6ricd Central se ha
 
plantado desde el nivel del mar hasta unos 850 msnm.
 

Suelos: en Queensland la especie se encuentra generalmente en Ultisoles
6cidos y rards veces en suelos derivados de rOcds bisicas. En Seran, Indone
sia, se le encuentra en Ultisoles con un substrdto cOlcareo. Crece satisfdcto
riamente en suelos aluviales profundos y con buena humedad disponible. En
Am~r ica Central se le ho plantado con Duena respuestd in ic ial en suelos de los
6rdenes Ultisol, Alfisol, Entisol, Inceptisol y Andosol con pH de nasta 4,5 o 
manos, alos contenidas de diuminio (50 par ciento o mns de saturci6n), con
tenids bajos do nutrimentos, pocd profundidad efectiva y contenidos altos de
arcilla (suelos v,2ticos). l-ambin hd mostrddo ser uno de las pOcds especies 
capaces de cracer bion on 
suelos comladctddOs par sobrepastoreo.
 

En suelos lypic [ystrandept derivddos de cenizas vol cnicds con pH de
4,9, buenas propiedades fiSiCdS pera muy pobres en fertilidad natural ha sido,
junto con Gmelino arborea, la especie con mayor desdrrollo inicial.
 

Silvicultura
 

Pegeneraci6n Natural
 

La regeneraci6n natural 
en rodales naturales es abundante. La cortd edad
de las plantaciones en Am~rica Central no ha permitido conocer el comporta
miento de la regenordcidn natural. 

Regenerdcin Artificial
 

Recolecci6n de SeMillas. La prinera floraci6n se produce ul dio y medio 
de plntddo, aunque no es abundante, es posible obetner semill viable d los 
dos a~ios. El pe:riUdo nILr'e lo floraci6n y la muduruci6n de la semil1la es de
oproxiMdddMnoite so is muses. En Americo Central la muduraci6n de la semilla 
acurre en1tre nedidos y finl do la 6pocd sece. La Voidno es deniscente y al 
prOsOntOrsO 1d deSh icenc id Ias semi Ias sdl en y quedan colgn00 doel funiculo. 
PocOs dius despus lo semi 110 coe al suelo con el f unicu a dhorido, el cual 
paor su color v istas pdrece oitro'r d loS horm igqds y lOS pjaros. LdS vainas 
deben culectrso cuandu presentdn Urd Coloraci6n coMe, So sOcdn duranLe tres o 
cuatru dbas pdre xtrder pustLr iurmnte li semi Ila par vibroci6n. La semi Ila 
debe secorse soes u acho par ci on to de conten iou de hurnedad y se puede 
o lmacuner par varias a-nos sin quo diSMi] uyd sU vianiliddd (75-80 par ciento de 
germindc i6,). 

Producci6a en vivero. Se puode praducir en geriniddores de arena para
posterior roptique abalsas o par si Ombra directo en los recipientes. Debe 
realizarso un trotoiniaLo previu a Id germinlcbin colocdndo la semilla en agua
cdliento (8uC) hdstd quo so enltriu o sumergir la semill par tres minutus en 
Uoua ,i enLe y luejo 12 a 24 heras on aged a temperaLurd dirbiente. Ld germi
nocian se iicia jonrdImenLe entre el MarOr y cuarto did y so complota entre 
el Mctovo y dJcimu did. 
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En los sitios de Ain6rica Central donde se tiene experiencia con esta 
especie se ha observado nodulaci6n expont~nea. Las plantas alcanzan un tamaho
 
adecuado para pluntaci6n (30 cm a m6s) en un periodo de 14-16 semanas. 

En vivero se han observjdo atdcups de nongos (Cylindrocladiu spp,
Fusarium spp, Ph llostictk spp y PestaloUi Spp) ios cunles pueden controlarse 
con fungicidas cupricos. 

Plantaci6n. AI igua I que con otras espec ies es necesdrio red Iizar un 
control de minlezas previo a lo plantdci6n. En sitios cUn prosenCia de jdragua
(Hyparrhenio rufe) la preparcidn del sitio puede limiLurse a un plateo de par
lo menos un metro de aicmetro alrededor de la planta. 

La especie na respondino a aplicaciones de Lripl superfosfato
(aproxiMaddmente 100 y por plantd) en el hoyo al MnuM o die l plantaci6n, en 
Ultisoles con cercano 5,0 y niveles diepH a t6xicos aluminio. Sin embargo
tambi6n se ha desarrollado bien sabre suelos pobres, compdcLddos o con erosi6n 
laminar sin ninguna pr'cticd de fertilizacion. 

Se ha plontado a 2 in x 2 m, aunque a veces es necesdrio redlizar ruleos
al cabo del segundo aho. Tambi6n se ha empleado espaciamientos de 2,5 m x 2,5 
m y 3 in x 3 m. En planLaciones a 2 in x 2 m, debido al ripido crec imiento y
umplitud de las copas cierra el dosel y suprilne las malezds al cobo del primer 
ano. Ademrs produce un obundante cantidad de "hojas" dificiles ie dc compoier 
que suprimen totnlmente Id vegetdci6n bdjo lis plantaciones. 

Despu6s delI primer o si ndo ahu es recomundable reel izar pOdds y
suprimir segurndOs ejes para IMIiJO'di" I d forMn. 

Crecimiento. iiI 9 y Figura 4 losCuddro I presentan resultados de
crecimiuento Id itjin de Losde Acd uniu en algunos sitios Amnrica Central. 
resultauus 
 ind ia n quO n generdl Ia espec ie presenta a]ta soorevivencia y
crecimiento aei iWraiino, dunque no se dispone de,'t rdpido, suficiente 
inmfOrinnnt Pard MASi an~irlie 1iZUC i~fleS. 

Factores liMitLdntes 

& 1jurieS ZonuS se ha observado ataques de ratds que cortdn los tallos 
o el ,p ice cuusdndo p~rdiuas consideraLles. Tambi~n se ha observado ataques de 
hormliges iefoliddnrus (Attu sppj sin consecuencids serias. No resiste 
incendius de gran intensidad y duraci6n. 
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Cuaoro 9. Crecimiento de Acacia mdngium en algunos itios de Am6rica Central 

Sitio P~is :,C) 
P'IA Mc ,es pf. 

r,1r'l 
-l- i~L, 

Zoia ie viOc 
[ ir'id e 

Suelos tdJ 
s)Skn 

LS ;,a,,i ento 
csl 

(mDL~ :-

Jens iad 
Fnici 

(3rn/f 

Super-
vi,'encia 

( -
A L T U R A 
-9 IMA ~ 

d a p 
IMA 

El Zaroranu 43* HGN 22,3 I3C 6i10 0Dn-S 32 2,0 A 2,u 2 50u /0 3,5 1,3 3,9 1,5 

Ric Hito 25 PAN 30 2
7 
, 666 '2 Dms-I Typic Haplustult 12 2,0 x 2,U 2 500 96 1,6 1,6 

El Crumrcil 24 PAN lIu Ds-T Oxic haplustult 24 2,0 x 2,0 2 500 68 2,4 1,2 3,0 1,5 

Las Cabrds 19 PAN 60 27,2 1382 7 bs-T Troporthent 24 2,0 x 2,0 2 500 100 3,8 1,9 4,2 2,1 

La Mesa 33 PAN 180 26,1 2577 4 Oh-1 Typic Hdplustult 12 2,0 x 2,0 2 500 81 0,9 0,9 

Llano de la Cruz 15 PAN 50 25,1 3576 bn-T Vertic Tropuddlf 12 2,0 x 2,0 2 500 96 0,8 0,8 

C6aigo del ensayos o parcela dentro del pais
 

6
 

5 

4
 

2
 

0
 
0 1 2 3
 

Edod Jan.os) 
Figu,-a 4. Crecimiento de Acacia nangium en algunos sitios de Amdrica Central
 

No. de Altitua TMA PMA 06ficit Lona de Closificaci6n de Observaciones
 
Sitio 
 Pais ensayo knsnn) "C (nn] niorico via suelo
 

A: Las CabrdS 
 PAN 19* 6u 27,2 1362 7 bs-T Troportnent Suelo agricola abandonado
 

B: El Cnurmical PAN 24 40 - -  os-T Oxic Hdplustult Suelo compactado
 

C: El Zamorano HON 
 43 830 22,3 1110 6 bn-S Vertic Tropudalf Drenaje impedido
 

1: RIO HATO PAN 25 30 27,5 
 666 12 bms-T Typic Haplustaif Suelo compactado
 

* C6digo del ensayo o parcela dentro del pais 



Alnus acuninata
 

Nombre cientifico: Alnus acumindta H.B.K.
 
Sin6nimos: Alnus ferruginea H.B.K., Alnus mirbelIii Spach, Alnus spachii
 

(Reg.) CalI.
 

Familia: Betulaceae
 

Nombres comunes: Aliso, aile, ilamo, palo de lama, ja6il, saino, cerezo.
 

Subespecies: se conocen tres subespecies.
 

Alnus aCuIlinata ssp. acuminata, nativa y confinada a Amrica del Sur,
 
con hojas elFpticas, pubescentes y borde aserrado.
 

A. acuminaLd ssp. arguca (SchlecnL.) Furlow: Mkxico y Amrica Central,
 
con hojas ovuladas y hordes doblemente aserrddos.
 

A. aCumindtd ssp. glabrata (Fern.) Furlow: del centro y sur de Mdxico, 
con hojas estrechanente ovaladas, glabras y borde doblemente aserrado. 

Especie asociada: Alnus jorullensis, nativa de Mxico y Guatemala. 

Caracteristicas sobresalientes
 

Es un Abrol de porte media y crecimiento r~pioo, propio de las zonas 
humedas ultds de AWmricd Central y Amrica del Sur donde se le utiliza pard la 
producci6n de 105 y mcderd; crece bien en laderas inclinadas y se reproduce 
en terrenos desnudos. Fija nitrogono por lo que se le emplea pdra la recuperd
ci6n de suelos o mejourmiento de paStizdles. Ficil de identificar pr e cre
cimiento munopud ial y 1d COrteZd gris Oscurd con munchas producidas por 1ique
nes blancus.
 

Disribucidn
 

Alnus ,CUlndtd es nativa de Amrica Central y Amnmricc del Sur, y se 
extiende desde el noroesLe de Mixico, a trYvks de Aner ica Central, Panama y
Los Andes surumer iro;n nj.,sta e norto de Argentina, a una altitud entre 
medidnd y el vd(ld, en 1dderdS, al 1 do de quebrad s, caminos y rios. 

Se p l ta extensdmlente en ld Cordi1 lerd Andind do Bolivia, Perd y
C(loIoin iu, en a.Cordi 1 erd Centra de Costa Rica y en la Sierra ladre en 
Gu ltoila. Se ha intruducido en el sur de Chile y en [Juevd lelandia (South 
Is nd). 
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Descripci6n de la especie
 

Ld siguiente descripci6n se refiere a la subespecie arguta que se
 
encuentra en forMa natural 
en Amnrica Central.
 

Es un Irbul de tdiiio medidno, do 10 a 25 m de altura (hasta 40 m en
plantaciun) y dimketro entre 20 cm y 50 cm. En condiciones excepcionales 
algunos ejempldres alc anzan un Metro de di metro. 

Base reLttd, en algunus LdSuS igeradmente ensdnchdda y acanalddd; fuste
cilindriLu, cupd delgdda de tu 1dje erde uscuro; sisteid rddiCular poco pro
fundu, amp]h y extendido. Las raices puseen n6dulus que fijan nitr6geno
at~Mus ferico por simbiosis con e 1ungo Actinomices MOrii. 

Corteza 1isa, l lega a ser 1igterarriente arrugadd Lun f isuras horizontales,
de color claro d gris oscuro, do agada; cuKezd irlLer'na par'do c lro y I igera
mante picanto. Savia de culor clra, muy dsLr'rirgtnLen, So oxida al aire rpi
damente tornndose do color rujizo. 

Rami I 1dS verdes cuondu j6veres, se tOrndn do culor pdrAo Oscuro, pubes
centes y con pequeas glndulas. Yeas pediceddas, Uvdli frmas de un centi
metro de longitud, cubiertds de dos o tres esCnis dt-cl j,!as, resinosas y 
1igeramente pubescontes. 

Hojds sirnples, alternas, peciOiddas, cun burA doblemente aserrado,
OVdldddS a lipticas, acuminadas y base redondada, de color verde claro,
lamina folidir penninervdda. Usualmente el hdz es rns uscuro, liso y glabro o 
con pubescencia dispersa a lu ldrgo de los venas; e i enves co tr icoMas
dispersos d densos, do color bl anqupc nu d mrron aMariI lento , con presencid
de glndulas peltadas; l envis se tornd glabru en 1a mdurez. 

InfluresceoncidS On amen tus penaduld res, entrec',hl menLte Cilindricos, prove
nientes de yeIds del an ltater iur' Curt 1us AVO;sexus sepi r'dos erI 1d liSmd
 
raMa. Flores munoicds. Los dwnerus miscu1 irius (,'stminudus) s presentdn 
 en 
grupos rdC imosos de tres a seis Awiulqs, gut, nuen en pendulus cortos y
gldbros. Cda CMUld do flures es sustti, pt)r urd br'ALed (PSCdd) redonced
da con tres flures fdSCul IraS de.c u tLst.U
rdrbrS oupstuS de color dMarillo. 

tLas espigas u cunus fowt kneitus e tri (Ittr-Is dA lds f Ilres trdsCul inds, en 
Ci mu1dS de - flores, de fUrtMlu cNn IL, 

Las semi 1ids be at upar) on "Cunus" y se preserLdn en grupos do tres a 
seis fruLus subro pedic lus cor'tu n, de culur' pdrdo uscu ru uu r eq ruzco, c urrpUlS
tUs de numter'unn brdi ct. s N EWusS tule ptr'ildeCnr) ddnerl(' S despu(S ae 1d dpor
turd del frut(). Lds nuec,.esillad u semillds sun shmards daddas, l ipLicas y
delgadds, ,wun j i a eltodan , dor CulOU pdrdO Cldru. Aproxiniddamente 2,5
mnillunes do stmilln Pur kg. 

Mddrd b1,jtuKT ifld d Idr'du ru IZd qUo 5(' tor'nd uSCUrd al oxidarse por
expusic run I1 a ire, bln dd, (I trxtura f ina, generad imente de grdno recto 
porus difusus, sin olur y superficir, lustrusd. 
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Usos
 

Lehd: Id maodera Ins Vlidna y arde bien en f0rono pa rej a, puede queLW trl 
cuando esti verde. Se utiliza ainpliamenite comneIleFld , L lasespecid~lknte 1i 
zoflLs dltdS Ae Guuternulu. El poder cWNriW de la lenad CS dILO, dpt'oxiuoda
mente 19 2DO kJ/kg (000u Kcol/g) pdad inauera de 20-50 iatos coni un bajo con-
Cen Ido de CIn idS (0 ,30). En LCosta Rima Cdrbori ooten ido de modera mddurd (2u
50) dhOS)I LUV podir 1or u 29 kJ/ Kj 0 ,6~or OWNouo kc deo 220 y OC CCII iZS,
mi CfltroS (]ut? pro o to 6iol]I(COCIb6 ]on nud JOVeln d ,5 l lAus) Lovo 3,' 400 
Wky y 1 28a por ci a L. o ouzu. 

7Mader (it- (JYSuILi czr I ar: flude rd de poco peso (,0 3b/cKid)tadjry pr'oduzcdn SC 
Paird ld oDuy 1An A po Idau, . ui~io al fu de 

f c d j~.2'~ rajadurds. Ld muderd U Sd 
LaD 1*rUS, no Ides de funldic idn de 

1' ~S y ft uu IoLAS Para. con ro' Cajdn1 Il~idnas purta CUipa9ue, inolduraS,
dtaude (AI nrac On ue 11pn, tu5tur-us, unda~S, tauleros ao Pdr'tiCUldS 
cumu p1 luoes pwsna4 w' LuiiC . in pro. liusio: t-oSIorVdOS y dormientes. 
loinDitin sa u' orwi wwwa'2 n C .JroI, pus Lo', Cot Cort'C y consiLr'ucci1 neS 
r'uralas (vi 3 uo, suo r us , 1111u de~J r tumieliu, pdIu uS1 oncub, COPdS pard 
refecC~us, towks por,A onto i l ch. 

Usu. indir>clov: MAUI~ d CdoCiw la fI jor Fl~t'uenO;1 so ULAtiiId l le 
en la ouo hIC 20 5 Ljru,,dad0us. :II CU luifl~IDIy C805 Lu Rl:d SC2 USd 
dSOu 1 do aurl posu da pisu y do cuctro Ponu iso Lumf CIuidostiLu u y o ros) 

So" It,> ui. otC- JI) ,)~f , !(" uf wr'n as :~i rs por 'ejormp I ) cuinIo 
td.pu oil u. En GIA05* j: CUK IR 1L. Se oIt. VI I u.iiuSlIZJUN0rO CUM Li WO S. 
b : 1.! ')! a I : IIu . IU I L ~ S0 nLi I Io pa t aki uSutK C!'i Ti1 il EV 0110 1 so UL Ii I i Al In 
prouC id, cm I us A inuros :lurla LatiI 5Cuiu di)u~u orAn u[I pu 'I lab pi I di oleiS 
dot no '' 16Iui (Oido1";i . St' I 1 1 Co Kj )fidrujlmuiWa's Al sisternu 
1.1(1 i) lu uqIn, 1w ru 1 Iv LOct, 'A Sulrolo put-O prut undos. 

Requeriinientos dafltienLAdOS 

Wmr w 1: udrr' mdtur(IrOnLI en logores donde la temnpera
tarto 2VAA -w 4' y ?u*C, 0011900 se nid Iflli1unddu UlSA 2/'C CUO 
lu HOW- 0 1 1 . I A I, Con u iLd Yny u I(jIi ULIJIIO 01l1 IujdrOS COO 

L2rtua W" iiA IUW fis1d d"C18%~. SU\)& C00 0 1ldOii 0C:PULU MAN& 111 

Prtia1 JI dAI' I 1O6, n11 qld -t Aini on & SAL -, j iijri / 0 CC de 
1w, t 5 d o qdtCodi AC A.. r uy'0:, ut 52I 0ZIu Ii C U Co Wh1 h CUN SAl ienf21 Y 
IulloCI y on lu f+lanus hkedou; Qo I 14 ;w''mitjds. Luo prot.p lAWlu MloSus 
AMi 051I r h nton u rwi ; 3000 w:2 u Ar1O1,1 ross S!c uS, elll~ os y purlcu 

IL i tril nrmama SO, Onlt', ' tr 011 atus tnniodr W WOU0 in y~ OWIC 11tro 
QUO1 Inu ' I 01I U d Lc% I u Soa ao n c u e nLtC' d Putr'L Ir Jo0 lJou s iml an IdoSierrd 
Moorei. En zu l 0liI 2L v I le doO.: pru Loujr so o A'1innLu'S 'SOLUS I iwS. 
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Suelos: prefiere suelos profundos, bien drenddos, limosos o limo
arenosos de origen aluvial o volc~nico, aunque puede crecer en suelos pobres,

desde grava o arena hasta arcilla. El factor mis importante para su estable
cimiento parece set 
la humedad, tento del suelo corno del ambiente.
 

Silvicultura
 

Regeneraci6n natural 

Abundtde lo largo de rios, quebradas y en cortes de carreteras y
caminos. Es una especie heliofila, pionera y no acepta competencia fuerte de 
malezas. Regcnera dbundantemente en potreros y pastizales artificiales.
 

La especie presentd bdja capacidad de rebrote de cepd o nua cuando el 
rbol yd est5 maduro; rn irboles j6venes (2-3 aNOs), rebrota de copd aunque no 

abundantemente. 

Regeneracin artificial
 

Recolecci6n de semillas. La recolecci6n de semillas es 

za entre 
Central. 

junio y febrern, con vdriaciones 
Es necesario UlMdcenar en cmdras 

locales entre 
frias ya quo 

f(cil realiy se 
los pdises de Amrica 
pierde rOpidamente 1a 

viahil idad. 

Producci6n en vivero. Las semilius frescds tiernen altd capucidad de ger
minaci6n que dpCae 1p iddNer, IlegdndO d sr nul en wn a o o menus. Se puede
germindr en An(C 0 ger'Minddores con rend JUsintectuda pead luego trdns
plantar d bo lsds u bdrl(l s Para producc On d riz desnudd. Cuando se emplea 
pIdntdd rd i: dsruda, c;onecesdr io ovit aLri daWO y desecdCAin de Ids raices. 
La plant. esA1IisL pra plontacion (A0-40 cm de elturd) en un periudo do 6-8 
BlS'. L0r m;uW( Cu/ iste e.n Ia rocoIlecc i6n de brinza Is de regeneraci6n 
naturd que so plniarir directamonLe en trrenos doide So contruodn Ids malezas 
,, .e 5uider durnte i periodo doc 2-3 muses en vivero y Iuegu SO plantan 
definii i,'v.menre. 

Plantaci6n. Los sitios de pldnLec i6rn deben preparar'se adecuadamente 
(aflojar Ai suln) y cuntrolr Ias malezas agresivus y hormigds defoliadoras. 

En cunt a densidades de pidntec i6n, se ha uLilizdo desdp 4400 arbo
les/na Midtci merlus de AOO rbules/i, cuando se aSOcia con pastizdles. En un 
experimr t, ucf ducido par el Institutn lecu) lagico de Cost.L Rice poro deter
lilild' I d (el pos A rec illient o inici l en Los Lotes,in luencii e dL i 1,amQO t c 

Cartog o no d ife es L, Cu R ic r , licunLr'run ,n o . toa iCli;IdenL sign if iCd
tiVdS cnUiP' Ios Lr't iIItn autob(c A r'QL iimi Lnto a iametr ico fue 1 i'eraliente 
Mayor en Ins eSpUidriLenLos nAS ampHOius (Luodro 10). La producci6n de biuMdsd 
fue mayor en Ids densidades ma Lotds deb ida l mayor" nOreUo derboleS/ha. 
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Cuadro 10. Efecto del espaciamiento de plantaci6n en el crecimiento de Alnus
 
acuninata 
a los 32 meses en Los Lotes, Cartago, Costa Rica
 

Espucidainieito ALTURA (in) 0 A P (cm) PRODUCCION

(In x in) proiedio IMA promi dio IMA le'd bioMass total 

_in/ha) n/ha)
 

2,0 x 2,u /,8 2,9 6,9 2,5 9,3 
 14,2 
2,5 x 2,5 3,0
8,1 7,4 2,1 d,7 13,2
 
3,0 x 3,u 7,8 2,9 7,1 2,8 5,9 9,4
 

Altitud 1/00 msnm; TMA 18°C; 
PMA 2396 m; tres meses de odficit niOricu
 

Crecimiento y manejo. La esp c i es de crocimianLo rip ido, inependiente
de la densidad iricial de pldntaci6n. El Cuadru It y la Figura 5 presentan losdatos a e crec imi en to en Cos La R ic y Gua tema 1a, en p Ian I dc iones cuitro 1adas 
por el Proyecto Lena y ords inst itucLneS. E1 cudUru indico que 1Os idyors 
incremeltos so presenton durdnte los pri eOI2 snis (fUous de vidd. 

Un r'd leo del 30 potr ci ,ntu r LdI izAdu I u s 1 ais sic ldanuoIos arbo Ies 
mis delgados en una plantc i6An cun una de:ns idad do Q3U rU/nd wi Pal Ostik,
Guatemala, pernit iW deto rmniolar que lus Ab'bu let rdl MdaUS tk-idn un pr'oimdio dA
23,3 cu do diG;netro, 24,8 i doc alturaoeI rucjl enia ait os dl ru Iu, e;npromedio 25,9 cm do y d altura), undap 20,6 voluion U,; 1 3u una, Ti/,rbol y 
producci6i de biumasa wrt de 404 kg/crtbul, do los cuales 43/ k eradn leda.
 

Factores limitdnLes
 

Lo espociu esW cdsi libre de enfelrmedddes. Los priicipAlos fOctores que
limiLan su desarrollo son: malezas, hormias defollioorcs y ataques de bongos 
on I fasw ue vivero. 
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Cuadro11. CrecielentodeAlnus6cminata en alguns sitlosde A~rlc4 Central
 

Sitlo Pals 

......Palestin.a- 4 .GUA 
L Cascajal Cos 

Yar Blanca COS 

SanJer6nlmo COS 
ParquePrusla COS 
ParquePrusla COS 

ParquePrusta Cos 
La Trinidad 116 COs 
MachoGaff 115 COs 

Los Lotes COS 
Los Lotes COs 
Los Lotes CoO 

La Chonta COs 
El Corttjo CoO 
Sta Mria de Oota COs 

(osnmJ {'C) (mm) ldrico 
(HtorlIe 

2735- 13,1 1065 65 . 
1750 18,0 2081 
1900 15,0 3315 3 

1420 22,5 3159 0 
2620 19,5 2009 3 
2620 19,5 2009 3 

2620 19,5 2009 3 
2078 15,0 2065 5 
2480 19,6 2078 5 

1700 13,0 2392 
1700 18,0 2392 
1700 18,0 2392 

2380 12,5 2993 0 
1900 15,0 3315 0 
2100 15,0 2065 5 

(Holdrlidge) lenses) inicial 
m) 

. - S . . 239 irregular. 
beh-P7 42 2,0 X 2,0
boh-PT 60 2.0a 2,0 

bmh-Pt 96 2,0 2,0
bh-lBT 148 2,0x 2,5 
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Figura 5. Crecimiento en alture de Alnus acuminata eiialgunos sotios de America Central 
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Azadirachta indica
 

Nombre cientifico: Azadirachta indica A. Juss. 

Familia: Meliaceae
 

Sin6nimos: Meiia azddirachta L., Melia indica (A. Juss) Brandis
 

Nombre ccm6n: Nim 

Caracteristicas sobresalientes
 

Es una d las ospec ies potencialmente promisorias para las zonas
subhtmedds y secas de Am''r icd Central . Cree en foria moderadamente rApida en
suel os pubres, S idos, do textur'a vdr iada. Produce leha y maderd de buena
caliddd. Puede uktiizurso en la recuperaci6n de suelos y coma barrera
rompevienLos. Aunque parecido d Melii azedardch se diferencia de este por
tener mayor prte, hojas mis peqcuehus y persistentos y resistir ms la sequia. 

Distribuci6n
 

Especie nativo de Ids areas s,-cas dA India y Pakistn hasta Malasia e 
Indonesia, ha sido plantodd on las regioes ridus de 
India y Africa. En Am
rica Central se tienen algunOs plantdciones pequehas en Nicaragua y Honduras.
 

Descripci6n de la especie 

El ni, es un irul d porLe medi ono y fuste recto que puede dlcdnzar 10
15 m de altura y 30-80 cm do dimetro, corteza gris, con escamas redondeadas,
sistema adricul ar profundo, des,rro1 la nunierosjs ranios que formon una copa
densa, redondidda, usudlnenk siepreverde excepto en periodos de sequia
extrema. Posoo nj s phaidamleuno CoL, con inapdrip 1nadtds de colorilpUe SdS pindS 
verde intenso on l ioZ y verde p1 ida on l lenvs. Flores b lancas, numerosas, 
en pdriculdS. LoS frULoS son drupis ublonJis, nuirerosos, de color amdrillento
cuando verdes quo so Luora r'UJ IUtS C Udrdo nuars. Los ondocarpos poseen una
sold semilla ,jran e. ,dy oproximddamon to 4000 semi llas/kg. 

Modoa'o COil adibUra hlanCU-jr iSACu y udarMen roj izo a Cdfe-roj izo, de 
grano Loxtura i tosa, con deen trecruadu y mod land, dc. anil los crecimiento 
flcilment: distirguit es, t madtra so pueo trdbajar f~cilmente, es 
resistente d Id pudrici6n y I , taque do insectos. 
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USOS 

Lena: el nim se ha utilizado ampliamente como lefia en las zonds sub
himedas y secas de India y Africa. La lena tiene un poder calorifico alto, 
alrededor do 20 000 kJ/kg (aproxiidamente 4780 kcal/kg). Produce carb6n de 
buena calidud. En AITI'r'iCd Centrdl no existe mucha experiencia subre el uso de 
I d Ilad(, I'd Cuimio I tlo. 

Mdder'd de USu (: oer'u i1d y fui iI"i L 1dI derd Se JseiIJdi d]a Cdobd, 
muderudumnente pe--ic (dproximuddmmente 0,66 g/cm ). Se ut.i liz pord construc
ci6n en gonoral, postes Je curiducCI6n , iddera pord nuenles, cons trucci6n de 
barcos, instrumen s pu iagriculturdi y iinderd pdru tallado. 

Otros usOs: CdSi todas las pdrtes del crbul son utilizables en remedios 
cdseros o CoiiiO mouicina, Id cortezu tiene un conkenido dlto de Ldini o, el 
aceite obtenido ue las seiiliuLis (nusta 40To del peso) es utiIizado en Ia 
fabricaci6rn de jabones, drogas, cosmticos, desinfectartLes u directdmente cofio 
combustible o lubricante. La torftd de seililldS, luego de lu OxLrdcCi6n del 
dceiLe, es un fLrE ilizante de buena cdlidd. Las hojas y sei I IdS producen 
dZr iddcnL ind, un repelente de insectos. Las hojds seccs se empldnCu Cuin 
repelente do insectos en driiidr' inS pdt-d ropc y 1 ibreros. LdS hUjdS y r'dlildS 
verdes pueden usurse coino forraje o en l nejorumiento del sueio. La especie 
so util izd cuumu ( rbol de sombra o cumo rompevientos y tLinb i n oen la 
hub iI Cac i Ji do Lerrenos degradddos. 

Requerimientos dmbientdies
 

lemiipr'dtur'd: en 1]azond de distribuci6n natural se presentan teirperatu
ras ; x liilds do rinsa 44C y mininas cercanas a 0%. En Aminricu Central se 1e 
lhi pl ntuuo en sitios con Lemperaturds promedio unudil superiores (I 25"C. 

Pr'ecipitdCi6n: crece en ndtural zori preoC I oieforma en coO piaC unes ntre 
45U y 1160 mm. Se hdr redilizddo p'1dntaciones en sitios Jo huSLh 300 ImIII0 
menus sinmpr'e quo hdyd humeicad disponible en el suelu on l- C,pcO seed. Sopur
td sequias prolongadas. Hay especies quo dan iejur r'end inii nto quo A. indicu 
el cund ic i unes do prec ip i ta(c iOn super i or' d (1000 Il1i anunles y Culr Uld e"puCd 
5OC 0n lUy pru lunligodd. En Aiiricu Cemntrol so no pkinLtdo en sit,ios cur id's 
dO 8,A mi y n s de sois 11eses con doef iciL hiurico. 

AltiLud: crete desde el nivel del imir iast U1500 i de dltitud. 

Sue Ios: n es miuy exigente en cudnto d suelus y crece bien en suelos 
areoss , Iirosos y o',- en urc illusos pesodus, usi cono en suelos pedregosos y 
IlUder'd(IO' 'ifo p'Ot U(d . No crec e en sueI us estuc iOn linenite dneddus , sd Ii nlus 
o Col ,r.i ins sec us pm fund us. Requiere un ptl minimo de 6,0 dun(quc la hojdr'dSCd 
puede Col1tt' ibui l' que 1d capa supe fici'f 1 nlCdoCe un pH neutro. 
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Silvicultura
 

Regeneraci6n natural
 

No existe experiencia a este respecto en A: ica Central.
 

Regeneraci6n artificial
 

Recolecci6n de semiilIas. Las drupas deben colectarse cuando alcanzan la 
plena madurez, lo que generalmente ocurre entre los meses de mayo y junio en 
Am6rica Central. La semilla pierde ripidamente I viabilidad y debe utilizarse 
dentro de las dos semanas siguientes a la recolecci6n. 

Producci6n en vivero. Se puede sembrdr directamente en bolsas o en ban
cales para la producc-iOn de seudoestcads. La planta en bolsa puede estar ista 
para plantaci6n n 12 sWaaS, Mientras que seudoestacas de buena calidad 
requieren periodos do producci6n do seis muses d un aMo. 

Siembra directa. No hy experiencia Al respecto en Am6rica Central. 

Piantaci6n. Es un Arbol que exig, mucha luz, por 1o que no soporta 
competencia de malezas. Debe darse mantendiiento ideCUado durante las primeras 
etapas de crec iiento. Cuando se planta para producci6n de leha, en zonas con 
periodos prolongados de sequia sun convenientes espacianientos de 2,0 fnx 
2,0 m a 2,5 m x 2,5 m. En plantaciones para producci6n de mdera, la especie 
exige Mclareos periouicos. 

Crecimiento y manejo
 

La especie presento buena poda natural y rebrota bien de cepa. El Cuadro 
12 y 1a Figura 6 presentan los ddtos de crecimiento de A. indica en algunos 
sitios de Amrica Centrul. [J acuerdo d los resultados 1a especiL hd creL ido 
en zonas con hdstd uchu ms s con d~ficit hidrico. El arddu inie al del suelo 
favorece eI crec i onto ( Cso do Ma tere, Nicaraguaj . Aparen temen te el crec i
miento es uis IenLo d partLr doA sexto dfhO (caso de San Isidru , Nicaragua), 
aunque este es un aspec to que debe invest igarse con mis cu iddo. 

Factores 1imitantes
 

Suelos muy compactddos retardan el crecimiento, mientras que suelos muy 
secos 0 estaci ndlilente anegados liminan la especie. Un ph muy 6cido (infe
rior a 6,U) asi cowo densidades altds en sue1os con poca humedad disponible 
taHnbin produce la muerte de la especie. 
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Caesalpinia velutina
 

Nombre cientifico: Caesalpinia velutina (B.& R.) Standl.
 

Famiilia: Leguminosae (Caesalpinoideae)
 

Sin6nimos: Brasilettia velutina Britt & Rose
 

Nombres comunes: Aripin, palo colorado, totoposte, chaperno blanco
 
(Guatemala), brasilito (Nicaragua)
 

Caracteristicas sobresalientes
 

Esta especie, propia de las zonas subh6medas de Guatemala, es una espe
cie de crecimiento relativamente r~pido en diversas cundiciones ecol6gicas y

produce una madera dura de buenas caracteristicas como lea y para otros usos
 
familiares. Los 6rbole maduros poseen un fuste de 
color claro con placas

conspicuas de corteza desprendibles.
 

Uno de los mnayores inconvenientes de la especie es el lento crecimiento 
inicial que obliga a un intenso control de malezas en las primeras etapas de 
crecimiento. Una ventaja es la facilidad de reproducci6n por siembra directa, 
a~n en zonas muy secas, lo que permite la plantaci6n simult~nea con cultivos
 
agricolas.
 

Distribuci6n
 

Esta especie se encuentra en forma natural en las zonas secas de Oaxaca,
 
M~xico, y en Guatemala en las zonas secas de Huehuetenango, cerca de la fron
tera con M~xico, en el litoral Pacifico y zonas aledaas al rio Motagua, en
los depdrtainentos de El Progreso, Zacapa y Chiquimula. Tambi6n se le ha encon
trado en S6baco y Matagalpa, Nicaragia. 

En Amnrica Central se le ha plantado en la mdyoria de los paises, con 
6xito variable. La especie fue seleccionada para un ensayo internacional de
 
especies provenientes de las zonas secas de Am6rica Central dirigido por el
 
Oxford Forestry Institute de la Universidad de Oxfordi Inglaterra.
 

Descripci6n de la especie
 

Caesalpinia velutina es una especie arb6rea decidua de tama5o 
mediano,

hasta 10-12 inde alturd y hasta 30 cm de di~metro; de copa amplia y fuste rec
to que rdmiifica a poca altura cuando crece en espacios abiertos. El fuste es
 
de base recta, la corteza gris es desprendible en placas en 6rboles adultos.
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El sistema radicular es profundo con una raiz pivotante y raices
 
secundarias laterales. No se conoce si forma n6dulos o tiene habilidad para
fijar nitr6geno. Enraiza bien ain en suelos rocosos, aunque en suelos cor
 
capas endurecidas desarrolld un sistema radicular superficial.
 

Las hojas son alternas, bipinadas, paripinadas, sin ospinas, pubescen
tes, de 20-30 cm dtilungihtud, Cun yeMs dXildres; ldS hojas j6venes densamente 
velutinosas (aterci uipel(Ids) especialmente en Ai env'3s. 

Las flares so pc.ducen oh racimos mis cortos que Ids hojas con numerosas 
flares. Los frutos su n logumbres de 10-15 cm do longitud y 2-3 cm de ancho,
persistentes, indehiscntes, de color, verde clara cuando inmaduros y caf6 
oscuro (casi negro) cundo maduros, finamente velutinosos. Cada vaina contiene 
de dos a diez semillas. L n6mero de semillas par kilogramo es aproximdamente 
de 5 000 a 6 000.
 

Usos 

Leha: C. velutina es una de las especies pi feridas en las zonas 
subh6medas doGuatemala par la calidad de la le'ha. Es relativamente libre de 
nudos y raja f~cilmente. Es una madera dura que quema lentamente con 
producci6n do brdsas, sin olor desagradable v produce poco humo. La madera 
seca rpidamente y puede utilizarse verde, mezclada con lea seca. La mddera 
seca puede almacenarse sin problemas al dire libre par an ahO o ms, 
resguardandola de la 1luvia. Aunque no so tiene exporioncia sabre la 
aceptabilidad de la eia de esLa especie fuerd de Guatemad, en Nicaragua las 
amds de casa indican que la leha de "brasilito" es excelenLo. La madera puede 
utilizarse para la fabricaci6n de carbon de buend calidad. 

Madera de usa coMnerc.dI y fam1ilid: la madera es dura, de alto peso
especifico (0,70-0,75 g/cm en el caso de vegetaci6n natural). So usa en 
muebleria semifina y so utiliza coma v igas y horcornes en construcciones 
rurales, para la fabricaci6n de mangos de herramientds y carpinteria rusticd. 
La madera se emplea para la fabricaciOn de yugos y arados primitivos. Se 
utiliza coma pastes do cerca par su resistencia y durabiliddd. 

Otros usos: aunque no ha sido descrita la utii zaci del folIaje coma 
forraje, so ha observado quo Ias cdbras camen ls hojas tiernas en algunos
lugares. Se ha empleado coma cerco viva con plantas provenientes do semiilas. 

ProbablemenLe no fija nitr6geno. Sin embargo, la especie es utilizada en 
Guatemala para Ia forestacion y reforestaci on do tW renos :on dltd pendiente y 
en la protecciOn do cuencas hidrogr ficds. lambier so le ut. iliza colno rbol 
ornamental on a igunos publddos de Id zona orionLol do GuatemaIa. 

Se le ha plantado on combin C rArcon cult ivos anual ,s (mizf, fr ijol 
beneficiandose dl control do ma ,zas dada Al culVo dgricold. La p6rdida 
total do hojas Jurdnte i a PSc i n Std produce una aburldarte cantidad de 
materid orgonic que so d(diiona Al sueI o. 

Produce una gran cantidad do flares de color amarillo, 10 que podria
indicar potencial para lA producci6n de miel en las zonas SecdS. 
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Requerimientos ambientales
 

Temperatura: en forma natural se le encuentra en zonas de alta tempera
tura (mayor a 21'C), sin heladas. En Guatemala, Nicaragua y Panam6 se le ha
 
plantado con 6xito variable en 6reas con temperaturas superiores a 24C.
 

Precipitaci6n: se le encuentrd en ZOndS con precipitaci6n entre 450 y
 
1200 mm. La especie soporta sequias prolongadas y se desarrolla bien en 6reas
 
con ims de 600 mm y 7-8 meses de d~ficit hidrico o ms. El crecimiento es 
lento en sirius con menus do 550 mm y Acs de ocho meses de d~ficit hidrico. En
 
Guatemala se ha observado un rcpido desarrollo en las etapas iniciales de 
crecimiento on crPas con mis do 2500 mm y tres meses de d~ficit hidrico. 

Altitud: se ercuentra en forMa natural desde 50 m hasta 950 m de alti
tud. Los mojores crecimientos en plantaci6n se han logrado en sitios a menos 
de 500 msnm.
 

Suelos: los bosques naturales de la especie se localizan sobre suelos 
derivados de serpentina y suelos de origen calcireo con pH superior a 5,5. 
Prefiere suelos bien drenados, de textura liviana, franco-arenosos o francos. 
No so desarrolla sobre suelos muy arcillosos. El mejor desarrollo de la espe
cie so h observado sobre sue los de los 6rdenes Alfisol y Mollisol de r~gimen
Ustico, aunque tambi~n se desarrolla sobre suelos de los crdenes Entisol e 
Inceptisul. El desdrrollo es muy lento en suelos virticos u Vertisoles. 

Silvicultura
 

Regenoractin natural 

Caesalpinia velutina se regenera fcicilmente a partir de semilla cuando 
no existe competencid con mdlezas. Debido a que las semillas permdnecen 
bdstante tiempu on los frutos son atacddas por insectos que las destruyen en 
alto porcentjo, disminuyendo la producci6n de brinzales en bosques naturales. 

En Huit6, GUnutOedld (350 msnm, 28% 512 rnM/dfU y nueve meses de d6ficit 

hidrico) an una pJL0la do regenerdci6n natural de ocho a'ios, con una pobla
ci:5n do /50 arbulesihi , so obtuvo un crecimiento promedio do 6,2 imde dltura y 
8,e, cmn do (.irdmetru. 

RegenoraciOn artificial 

Recolecci6n de semillas. La floraci6n so produce eritre Marzo y mayo y la 
recoleccion do scmill ds so rea iza entre noviembre y enero. Los frutos se 
colectan cundo prosentanr coloraci6n cdf. So evitd re-oger frutos secos, 
pues normo monte ost.an dtdCados por' ldrvds do cole6pteros. Las semil las 
trdtddds [rovidnAito coni insctic iddS, pu(den dlmacendrse n roecipientes
hermilticos, on lu(jdrs frosus. WambiPWn sO dalincoriLWn en cainards frias. Las 
semi 11 as Wrscds t ierenn al Lu purcortAje do grmindci6n (supoior a] 90%), 
inicidndose Id germiiaci d los 3-4 didas dpspu6s de 1a siembra. SemilIds 
frescds no nocesitan un trAtdMiento provio. S ill as do un aF o inois es 

61
 



necesario sumergirlas en agua caliente (80°C) durante 
3-5 minutos o en agua
 
fria (temperatura anbiente) durante 24 horas.
 

Producci6n en vivero. Aunque puee producirse en 
germinadores con poste
rior repique a bolsas, debido a los dltus porcentdjes de gerninaci6n es prefe
rible sembrarc directAnente en Jolsds. Con seMilla frescd y sdna se puede sem
brar und semill por Dolsa y con semill vieja se colucan 2-3 semillds por
bolsa. Abn no existe experiencid sabre pruducc iOn a raiz desnudd 0 COMO seudo
estaca. Los plantas alcandrz un OtOlnlode 40-5U On ei, dproximddamente 15
semdn js.
 

Siembra directa. Se puede sembrar direcWaMente a] Cmpo cuando hay con
trol de malezas. En Huit, Guatemala, se ha tenido 6xito al sembrdr directa
mente, en asocio y simultinedmente con mdiz colocando dos d tres semillas par
postura, en un sitio donoe nabia abundante presencia de piedras en la super
ficie. 

Plantaci6n. Deoido a la susceptibilidad a la competencid de madlezaS serequiere unn buena limpieza del irea. Cuando se planta asociodo con cultivos
agricolas es conveniente plantar primero los rboles. Los distAnciamientos de
plantaci6n utilizddus han sidu 1,b x 1,5 y 2,0 x 2,0 m. No existe experiencia 
sabre uso de fart iizantes. 

Crecimiento 
y manejo. La especie tiene generalmente Und sobrevivencia 
alta, y dunque hd mustrddo rKpido crucimiento, aste no ha sido similar en los

difer'entes sitios dande sa na probado. Apirentemente factor'es coma la dl tura 
sabre cA ,ivol dl mar, a disribuc6n de las lIUVids, Ai tipu de suelos y A 
usa tnterJur, asi comao A pH condiciondn A crecimiento. El Cuadru [3 presdnta
los datos de cr'ecimientu en diferentes lugares dA Am6r'ica Central y ]a Figurd
7 prosenta la r laci6n dltura-eddd par a lgunos sitios selecc ionados. 

Aunque pri iminarmente, los resulclodas parecen i iiicar que Caesalpinia
velutina se dsarroll mejor an lugards dbdjo de 500 MIsna, con altos tempera
turas y suelos con reaccidn neutra d ligerdinentO 6cida (pH mayor d 5,8). No se
 
desarrolla bien 
en suelos compactodos par sobrepastorero y no suportd inunda
ciones; prefiere suelos sueltos, bien drenddos de rgimen sLi co de humeddd. 

En La HIquirno, Guatemld, en una] prueba de especies, sociaddds y no dSO-
Ciddds curl naiz durante ei primer ado, C. velut in mostr6 un desarrl Jo alga
mdyor en Altura cuando no fuU asoc iada (1,4 m/aio) aunque no hubo diferencias
estadisticamenre significativas en relaci6n con A asociu ( 1,j M/a10). En
general su creciriento durante eA 
 primer ado fue menor que el de Eucalyptus 
cain ldul ens is. 

Debido ,i la corta edod de las plantaciunes actuoles se hd realizddo 
pocas cuantificociones sabre produLci6n de biomasd. En Gual~n, Guatemala, en 
una plan ta ciA a 2 i x 2 m, de 21 meeses, se obtuvo una product ividad de 3,2
tM/na/dio de led seca a] borno; a los 33 meses la productividdd fue de 6,1 
tiir/ h aIo (seca al horno). 
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Rebrotes. C. velutina presenta 
una capacidad media de producci6n de
rebrotes 
(3-5 por planta); dctualmente se realizan investigaciones sobre la

productividad de los mismos en plantaciones en Guatemala. Aunque se 
le utiliza
 
en cercos vivos, con plantas provenientes de semilla, 
no existe experiencid

sobre la reproducci6n por rmdio de estacas grandes. 

FaLtores limitdntes
 

Se Ilan identificado como 
factores limitdntes del crecimiento la compe
tencia de 
malezas en las primeras etdpas de crecimiento, suLlos compactados

por sobrepastoreo, o inunddbles peri6dicamente, asi como suelos del tipo

Vertisol.
 

E 

3 4
 

Edod (oos)
 
FiJu'0 1. Creciniento elldturd de LaesU 121nr velItu11 en aigunos sitios du Amdricd Lentril
 

No. de Alt tuL IMA PMA u Ti t jun de CLsifjcaTCind Obser dc iones
2'in[ Pafs ensi ±LJms L , nidr iLU vidd suelu
 
A: Li Moqulou GUA II I OU '/'0 dbu b bri-S Vert I HdilusLdUf uelu dJ ikolu3: Ld Miqj I, GUA I IUSu /, 1 oId bh-S Aquic idp 1ustdL tjrilnu SuIlnL: ilit ,G i, 'l) 3'u z b , I b 
D: Li, N qulid 

9 us-S Ruptic L iln . i jplustail uel&I) ..I uiloic I e piedraUhA Zc IUu I O ii bh-S Vert iL ldustJldd II Suelu dt'rdado pr uso ugriculaE: Gud liii (UA ,I 1 3 1") 1/z/ us- !j ic UstruRyt Sue Id d(ter Ir'rno1t buj u S Se . 

63
 



4
 

o 

w
T

ta 
tlhli 

c Ii 
W

 t 
c 

4
0
-

N
-

m
 

-
3
 

c 

A
.
,
 

= 
-

=
=

 
-

m
=

-
N
 

o
.3

 
N
 

Q.4 

u
 

x
W
4
W
4
 

x4
W
,
.
.
 

W
 

W
 

N
x
4

x
 

x
.
4x
 

4
~
 

.
x
0
0
x

4
 
W
4
4
.m 

V
4

x
N
m
W
W
O
m
x
x
 

N
 

N
0
4I
n
0
 

-u 

4
f
 

K
 

o 
o
4
4
 

0
0
4
0
 

~~~.~~
0
 
0
 

o
f
 

-2 
0
0
0
 

0
,
0
.
Q.
 

0
 
0
 
0
 

4
4
4
 

0. 
0. 

a
.
W

0
4
0
t
 

W
 4

 

0
0
 

4
 
4
 

O
 
4
 

4
4
4
 

0
4
 
.
 

0
 

0
0
0
 

0
 
0
 
.
 

o
=
 

m
O

0
 

0
0
0
 

0
 
4
4
 

0
 

4
.
4
 

0
 
U
 0
 

0
0
0
 

0
 

4
 
4
 
4
 

4
4
4
 

0
 

0
0
 

0
 
0
0
0
 

0
o
.
 

O
C
 

. 
a
4
4
 

0
0
0
 

0
0
.
 

a
-......................4

 
4
4
 

.4
-.. 

N
 

N
N
u
 

0
 
U
p
 

4
0
4
n
 

N
O

. 

0
0
 

0
 

N
 

4
.
N
 

0
0
4
 v 

0
Q
 

0
.
0
 

N
 

.
 

4
.
4
 

)
0
 a
0
4
 

.
N
-

-
4
4
 

0
0
 

m
 

0
0R

 

N
 

4
4
W
 

0
0
 

0
0
 

N
 

W
 

W
 

0
0
 

0
0
0

a 

N
 

N
0
.
 

0
M
m
 

0
0
0
 N
 

W
 

%
0
0
 N
 

N
 

o
 

a
,
.
4
0
 

o 
-

o
 

0
 

co go 
ao
w
o
 

a 
a
a
 

L
o 

%
a
'
D
0
 

ko 
a) 

I-
m=
 

4
a
 

0
t
 

low
'x

 

4
.4

4
 

L
a
 

w
 

-. 
) 

m
~ 

a
.
-
.
 

.* 
a4

4
4

=
4
). 

*~
 

a
a
aIt 

w
4
4
. 

C
.
 
a
ac
t 

.
4
.
 

a
a
a
 

t 
.
.
 

4
.
0
.

1
1

 
tc 

0
 
.
 

w
.4. a

! 
.
 

o
U
m
a

.. 

4
4
.
 

:: 
z

-
0


-
0
0
.
 

4
.
)
.
 

-0 
L
a
-

U
 

V
=
4
 
2
2
4
-

w
w
 

a
 

U
4
 

1
4
 

m
 

4
--

4
4
.
4
 

l-
In

 

0
 

0
 

04 

4
0
4
4

d
i
0
4
w
0
4
 

.C
 

c 

t 

4
4
4
 

4
4
0
4
 

N
a
4
.
 

t
.
.
4
0

o 
m
0
4
o
4
m.
p
.
 

a
0x

 
n
 

t 

0
0
0
 

= 
=== 

v
 

4
0
.
.
 

. 
c 

4
4
4
4
 

0
0
0
 

o= 

o
-_

 

4
0
0
0
 

0
0
0
 

c
N
.

0
4
0
 

4
0
0
.
 

N
4
0
0
4
 

jA
 

_
 

jj 

4
0
 

m
4
 

o
N
 

: 
w

 

cxz 

.. 
4
 

0
0
 

e 
n

u
 

c-

4
4
. 

4
0
4
 

c

=
 

4
4

4
4

m
o 

V
0
4=0
 

1
m

 

L
 

U
 

0
r
 o
0
4
.
 

o4. *0 

4 



Calliandra calothyrsus
 

Nombre cientifico: Calliandrd calothyrsus Meissn.
 

Familia: Leguminosde, Mimosoideae
 

Sin6nimos: 	Callidndrd confusd Sprague & Riley, Calliandra similis Sprague &
 
Riley.
 

Nombres comunes: 	Cdlidndrd, cubello de ingel, cdnilla, Cdrboncillo, pelo de
 
ingel, xdlip (nombre indigena utilizado on Guatemala).
 

Caracteristicas sobresalientes
 

Es und ospecie do porte pequeho y alto rendimiento, con rnuy buena
 
capac idad do reobrute que, on suelus con buena 
 fert iidad natural, no

inundables, por mito cosochds crnuales o bianuales hastd por 15 o 20 ahos. Por 
l d furmd d, cri iieto y rig imen d cosecha Os ddecuado sobVe todU para e]

dSOC i0 Cur Cul tivus agricoIus. Ha sidu pldidam en grdr eSCdl d pard la
 
producc iOn 	do NOn en Inuones id. 

Distribuc i6n
 

Es ndtivd del ,red Ontre el sur de Mkxico hasta el norte de Am6rica del

Sur (80 -1I N dprox imddamente) , en zondS nihedas. Se introdujo Indonesiaen 
con semi lids proveniontes do GuAdtemI1d. 

Descripci6n de !a VSpeCiC 

En cund wKron LJCIls ospoc pude hdSLd 12 In deri osLd lio dlCdrZdr 

d] turd y 2U LMn K. 0 U.aMP L H pllI tQr OrS dtSarrU l u varius tjes que nacen 
en la baste y gjor arll t -rt.be1 jus,, cuurdo anrl d d turd entreUS eS d!CdnlZdn 
5 y 6 m1 y '1 o Ci V dlil< t'tru b<osal. Arbols produc idus c n solilld prove
n itnito dt Indullit, (Yx GUntrli ,Ja Sun .tntrdolt'iut ilirh 'd] ifi ddos y delOs 
porto ligo rwlloro to ;mayor u l u di = l Pjue,r)lt do Mlcd.t t wlq 'r/tlr S COStd 

En sWus 5 Ltu,, o,' twvLur iv de,rrlola tn SISLterd rddicular 
pr'O t 0111,01, Ioni s u- ipt d u iO ri Lun, (1eSdr'r'Illd rdict'squo Yn lt' s Cton i liped 
superft icQiP1,,. [I t0nP lnld ' olo,ad a c.o rlur dU , L rl ,i a pa noqt(jrUzc hojds
bipind s 	, ic dut i oulI ;. t-. ,iii i II i (lId 1, por dI ,Jo tIoj, Ib d opond o de I d 

A isL. 	 soot. - iodurdciri do I, On M)soo ot loriof.or Lorn'llnios do colur rojo
purpurd, Vd 004 i d CMildU tiJ rion 
dpla tddds y el ipt idS dio 

(IP 5 II 1UllJ it. id U 01l1 nuStd Ilb Se'1i I a.iS 
ur oscurt. nIUItru do ls 

k ilugrijm1 eS dprUX iBuddamrrnit do £1) UO(J. 
ul o ct(tf u E I 	 sorni S por 
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Usos 

Le d: produce lena de pequeras dimnensiones que seca en pocos dias y es 
de f'clT--rajado y alrnacenalniento. No presenta problenas con producci6n de 
chispas, olores o hurio, aunque quema relutiumaente r~piuo, especidlinente si se 
emple . mncilra juve. El poder cal6riCO es aprux imddamente de 18 800 kJ/kg
(4490 Kcdl!Kg) y el z-onteniao de cenizds bujo (aprouxiimddamente 0,8,) . Produce 
corb6n de buenu cil idad. 

Madera Oe usc coerM, iul y fainl ir: durque la mddera es noderarnente 
pesdda (aproximdarcmnta 0,5n g/cm ), las dimensionures pequeclas de los fustes rio 
permi ten su 1i1iz-cci n en usos comerc i Is. Lu prducc i6n ue una grLn 
cant idad de ejes perMi te I a uoteonc i6n de varos para sost~n de hortoil izds. 

Otrus usos: I , ,speec Ssprcpiad[ pird c0nLroLr 1a eros ion y mejorar
los sueTos deftJ a ; ,e s -,t2 un sitei,Li rd i cu I r uxtenso y prou f',ndu, c dpdC 
dad pdra f ij ar i i ruen y or crecm iunlto rup idb Con )rdU(c iOn Iunndante de 
follaje que can ii s elo ne orando l;s -cur' Ltar1istL is l nismo. 

Se uti I ho an sistemas dgroforst- les y so na plantau en osoc io con
pl antic iones Je cd ft como SD)brio parot a mi siu. lambi.n si no ;l alLado dso
diada con cultivos vnules. Ell In onnesia so utili' (IO el t ptrcuo laje 
dl iinentaci6n Ie gen dG, oVzJ,js cabrLs y gall injs. Cu ntin 2, par ciento de 
prctelna crudd en las hojas, sin componentes trxicos, rjunque una JesvenLaja es 
la baja digestioilidad por el contonido alto de taninos. 

Florece dbunddntermente durante un periodo prolongado y las flores son 
ricas en ntctdr y polen. 

Requerimientos dmbientales
 

Tel eratura: en LI ireac de d istribuci6n natural lo temperdtura promedio 
anudl varia entre I/'C y 25"C y 1ds temperaturas minimas v mxidn s pronedio 
son aproximadamen r.e 12"C y 3J0 C respectivdente. En Am(ricc Central se 1e ha 
plantadon sLios con tempero tur'us promedio supuriures c 20'C. 

Precipitar iCo : c rete tan formllu fctur ul ern Znnos con precipiluci6n supe
rior d 1200 1.m1, Corl nIuy o cuur'r nci j enLre i d y 3000 ill y ;lnos de cua rc 
ineses (t d,'3ficit hi(Jricu. Em Anricu Centrol se 1e na ploatudu en 'Irecjs con 
precipiLciuln,ntre 1300 2/UO y sa l ases -un dJticit. idrico. Eny 1i1111 ho st i 
las zonosS cr l'Is d0 cou tru moses d( soquid sO rs(.ntA datU I ic i6i'L tol y 
mnuerta de c rrn att _ i ol 0 a 1I a poc i ser - , con reCuper-cc i1 a i in ic iclrse 
los Iluvis. 

Al ti tu nri tod n tLurol Id espacie so ho enconLrodo er tre los 400 y 
lus 1uc( mrlUr, inhJut ]is mnyores pobluciones se local izii entre 00 y 13UO 
i 1srim Err p.] dIILJ, inS I; (r'Ca 1 RiC lLmmS dyns r S s( ihn m1r',santado el ZOndS1u anL 

u,: 1 d L ia pr'etitre lus e t liv rI) y pocC ac idez,,spr soU d 'xtur' 
bien drendos. E, jer aril ru e (rn furrr rctur l ,On soclos de oriqen volc'nico 
(Andupts) , ,unqut Ld;nu i" n se Ie uncuen rc an UILi sol as y don Vertisoles. 
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Soporta suelos pobres, dcidos (pH 5) y contenidos altos de aluminio y arcilla.
El crecimiento se reduce en suelos compactados por sobrepastoreo.
 

Silvicul tura
 

Regeneraci6n natural
 

La regeneraci6n es abundante tanto en rodales naturales comO en plantaciones cuando la semilla cae en suelo libre de competencia de mdlezas. Acepta

sombra parcial en las prneras etapas de crecimiento. En algunas Areas de
Costa Rica se utilizan brinzales de regeneraci6n natural para la obtenci6n de 
material para plantaci6n.
 

Regenecaci6n artiticial 

Recolecci6n de semillas. La floraci6n ocurre desde el primer aio de
edad. En Amnrica Central la floraci6n ocurre generalmente entre agosto y enero 
y es mds intensa a finales del periodo de lluvias e inicio de la 6poca seca
(setiembre a dicieibre). La producci6n de semillas ocurre durante la estaci6n
secd, de novieml~re a marzo con l iyerds variaciones entre paises. En Guatemala,
la producci6n d semi lld ocurre encre finales de noviembre y principios de 
enera. Las vairnds denen colctarse cuando esctn cambiando de color verde a
caf? claro para luegOSCdrs al sOl por unos dos a tres das cuando se pre
:Qnta la deniscenci, y es fdcil sepdrar ls semillds. 

Producci6n en vivero. Las plnLulas pueden producirse en bolsa, comO
seudoLstdcds a en bancales pdrd produccidn de planta a raiz desnudd a plantas
completks con .oa de tierrd. La semi1 a fresco tiene un porcentdje alto degerminaci6n (mis del 90iJ) y es recomendD le sumergirla en ayua a temperdtura
ambiente pur di pe.odo de ;(1,is naras antes de colocarla en los medios de
germinaci6n. Semill1a diac enada put u ao o ms debe tratarse con dgua ca
liente (501) par diez minutLus y luU o sumorgir en agua a temperaLura ambiente 
por 24 noras, Ianb ida se puede sumergir en agua caliente (80C) y dejdr en
fr Or a tWneperdurd amb in t par 24 a ras. Con estos mtod s se obtiene entre
70 y 80 pur c intO d jerMina3nl. Cudndn se coluca 1 semilld directamente enlas balsas U on lus bdncdles so recun ind somnrar dos semi l10s por sitio con
repique poster ior Ldndu So pr -o: MaiS Ue Und planLa. 

En vivero so presentd nodulaci6n expontdned por lo que no es necesaria

la inoculacin de RnTzubiu. So 
 puede roducir el tiempo de producci6n en vive
ro y aumnentar Id uniformidad de las pl intulas meza1anldO al sustrato dos a tresgraMos par pldntd do N-P-K (20-30-10 o 12-24-12). El tiempo requerido para ob
tener material listo para pl an tacin (30-40 cm) es dproximadaMente 12 semanas
cuando se produce on bolsads raiz desnuda. Este tipo de pl anta es aconsejable
pdra plantd u ies purs en 1ineds o fr unjds en sit ios 1ibres de mal ezas. 

Plntulds para produA in de SuduesLcas requieren aproxidddMente 16 a
20 seMdnas do v ivero. Las seU(lUpbtdcuS pueden toier hdSLd un MnliX ilO de 30 cm
de tal 10 y 20 cm do rdiz. Este Lipu do mater ial es aconsejable cuandu se plan
ta intercal adu con otros ,rboles a cul tivos, cuanda se planto en terrenos con 
Mal zs a en 1a re furesLac i6n de I dderas o r iberds de rios y canal es. 
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Siembra directa en el campo. En Amirica Central no existe experiencia 
con esta forrna de produccion. 

Plantaci6n. Aunque no creca bioen en terrenos conpactados por sobrepasto
reo, el valor bdjo del productorno permite una preparaCi6n inLensiva del sue
lo, por lu tWnto es necesarki selUcc lUndr bien los sitios, limpiar las MdleZdS 
antes de la plantacibrn y dStd Cuandu c ierrdn las copas, 10 cual se puede con
seguir en pocus meses cUando so p1d ntd en buenos suelus y con densidades altas 
5000 o Ins ,rboles/na). 

e spac ian ion to ut il izado en p Iantdc iones para producc iun de 1ehd ha 
o.s,s ,0 Inlx 2,0 i hSW 1,0 I x 1,0 I Con colbi nd& Unts entre ostos 

• t A.:i , Lo ,p 'rinci ind ica que 1 nejor distanci amiento es 2,0 in x 1,0 in. 
(.tho ')I -11)d I. rj c tM so rw pl an Ado desdoe 3,0 m x 3,0 n hdSLd 5,0 in X 5,0 In,

CUlI s.: .)! ,I n-. o.n lInW ,os u f,'anjds asoclddd conl voh drlUdIU.S. 

CrL iei LitO y nidMUjo. Ferti1iCit: n": nu sc ilone ux per i nc iQsnc t sobre 
practicas de tort iI i cLOn . Aparentmeeie no es t o esdr id, dUn en sitios 
poures, S ls uelsssoni sualtos, bien drenados y 1iWres 11l MdS SZdS. 

Pu duS) LIOS: on pl an dc iones pard producci6nA de 1Co no es lC Sar'id 
n ingund d e eStS prac LiCas, Cuando so pi antA pdra soibrio do cdfetal 0sOs Con
ven ieon to redIa Und p dt a un a 1turd de 1 ,0 - I , 5 in aprox illdddion to tres 
moses anLos de findlidr IaS H uvMas para prornover ld ptresencia de reroes y 
foil aje durdice d SpOC, SeCa. 

Crec ilento: el CUdroW 14 y 1d Figurd 8 presentan los resul tddos de cre-
C iiento do C. cdl hrsus on alguros sit ios de Am ricd Central . En general eI 
mejor cro, ifl i to so presonL6 en sit ios de baj a a mOd iadia itl taid (menus de 
800 msnmn) y menus dA so is meses con dOfic it hidr ico. En siti us con rAds de 800 
insnin A1 cr, c in ien to fue manor. Ld sobrev ivenc i fue Vdr idb l, y ON UVU CO I .C io
nada conI ias cund ic iones espec i ficas de Cdda sit i . En s it is Iuy h 1duios y
COn pruob I Silas de dreridj I d sUbrev i,'enIC ia uO baj . En S it. iO SO cUS d ;,dS ia
do hiimedos so ha observado muerte cenoerul a pertLir selud aU.del do 

Ld pruducci6n do lend y bloiMS1i tutdl PS VaL aIlWa Sojn Ius Si os y Id 
densiddd de pI antdc iOn. Vrid etLre 3,3 Li/rMd/dO On pl nt i ion do 2,5 a&hos 
y 2500 Arboles/ha y 12,8 L/ha/aa on I ailtd; ior1-S de dos ins y 00t SArbl,s/
ho . E gener a (e) I od a IS C ' dL Lel i A ic do 1(1 SPt. l a S nie(ts r'io eal i -
Zdr Ael prlier dtr'oVG lullcO1 La latne ls 12 y 24 iii S tOtdJo I 05 ,irbulas ten
go un di mit ru baiSd d o pi)O0' lu Inlr US 5 CM y A t uCO prWHItAjiU d,0 5-1 II. 

Rebrotes. Expe i.ciaS proliilindntr'es WidicdLn qua Id prod o cL ( der! IONia Se 
inrolL lien to CUd J n St in i l 1 a COSOcO del ,s rbt'ute.n El Cuoit 1:) IDpreseotd 
los rostl tullOS Q dprUVOLnadnlienLos SUC S en plantll ci6n eli Laivus und Libertad, 
ltujdllCni, CUotd Rica a 2,0 im x 2,0 in (2500 irbulos/na), Con seM illd procedente 
do Indone sia. 
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Altura
 

(in)
 

F J
 

6
 

24
 

3
 

2
 

0 I I 

0 1 2 3 4 
Edad(aFos)
 

Figura 8. Crecimiento en altura de Calliandra calothyrsus en algunos sitios de Amrica Central
 

No. de Altitud TMA PMA D~ficit Zona de Clasificaci6n de Observaciones 
Sitio Pais ensayo (msnm) "C (mm) hidrico vida suelo 

A: Santa Clara COS 150 160 26,0 2943 4 bmh-PT Arcilloso 
B: La Garita COS 172 840 22,3 1820 5 bh-PT Arcilloso 
C: 
D: 
E: 
F: 
G: 
H: 

La Libertad 
Pilangosta 
Pilangosta 
Rio Oro 
Piedades Norte 
Fila de Mora 

COS 
Cos 
COS 
COS 
CGS 
COS 

3 
22 
33 
61 
77 
95 

430 
400 
400 
600 
1080 
950 

27,0 
27,0 
27,0 
27,2 
21,7 
20,6 

2223 
2223 
2223 
2305 
1926 
2611 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

bn-T 
bh-T 
bh-T 
bmh-PT 
bh-PT 
bmh-PT 

Vertic Ustorthent 
Typic Ustropept 
Typic Ustropept 
Typic Haplustalf 
Ustic Dystrandept 
Ustic Tropohumuit 

Suelo bajo pastos 
Asocio inicial con maiz 
Compactado/ganado 
Asociado con cafe a 5 m x 5 m 
Asociado con caf6 a 3 m x 3,5 
Planta en seudoestaca 

m 

I: Deaz~car 
J: San Pedro Sula 
K: Esc.Normal Azuero 

NIC 
HON 
PAN 

32 
22 
14 

70 
50 
16 

27,7 
26,0 
27,6 

1133 
1374 
1089 

7 
5 
7 

bs-T 
bh-S 
bs-T 

Typic Pellustert 
Typic Ustropept 
Arcilloso 

*: Otros sitios 
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Cuadro 15. 	 Producci6n de lehia y biomasa area total de Calliandra calothyrsus
 
en aprovechamientos a diferentes edades en La Libertad, Hojancha
 
(3), Costa Rica I/
 

Edad (meses) Sobrev ivencia Rebrotes/ Al turd dap* Producci6n**
 
plantacion rebrotes do tocones 
 plantd (M) (cm) Lena Biumasa 

A total 

25 	 90 2,5 5,4 4,1 12,5 18,2 
39 14 84 
 4,6 4,6 2,9 13,8 20,3

44 19 80 4,3 4,6 2,9 11,3 14,1
49 24 12 	 3,6 6,0 3,3 14,4 21,9 

I/ 	 Cifras entre parintesis ntres del * di metro promedio de los ejes
pais indicdn el n~mern del ensdyo ** Peso seco al horno (80°C) 
o parceld en e] pas. 

Altitud 430 	 msnm; IMA 21,0%; PMA 2223 mm; cinco meses con dficit hidrico,
 
bosque h'medo IrU'piLdl; suo]l Vertic Ustorthent
 

Los resuL1tdus irudicdn qUI2 1d subrovivencid de los tocones dismin uye con 
el transcurso del t empu , dunque estu no inc ide s ign if icdt ivamente en 1a pro
ducc i6n de bilOAdSi. Li nImeru prumed iu dO rebrotes disminuye con 1a edad de 
los tocones, aunque on prumedio hay r., dteres ejes po tocn. La producci6n
de leia y biuniis tutLA provenient.e dO lns rebrotes es Muyor que Ia producida 
por Ia pl ntdtciOn original. L: tEn de pur afo,Ori inus produc tividdd hectred y
la primera ruL.cin do ,'rbrutes dupl ic6 Id pr'oducr icn de Id plantdciun origi
nal lientrdS pie 1ds ruLt'duioos de 'ttberoS fuerun un puco Mdyores en cuanto a 
productividdd: p1 dutcion orniqinl 8,/ tnm/haiu; r'uL in Or rebroLes 14do de 
Iese s 1/,4 tm/hd/d&o; e tic -r o roe r'utts dor 90 mIt ses 8,9 tui/ha/ainO y rotL
ci6n de r'ebrotrs de 24 men, 1O,0 t1/i/,9WLas i. difrerenCis en pruductividad
pueden exp1i cirS, pdrCC IlmPnte p)r d i 'ne ii s ,rutnrei IuoS sit i us y en e1 caso 
de 	 19 nesS d qur SolO AdUtd'd Und tic i I lUVdS. Baju estas condiciones 
no pdrece nocesir id Id sPiMLL inn d. rebruLes, Len io'ndu en cuentd el costo de 
eStd uperaC An y que on grner 1 se vo d ubtererf i de ditrnesiones pequchas.
Los resultados tMbiO n )pour.et suter'ir Id noe siWud do usdr rotdciones cortds, 
posiblemente anud Is o, depend indu l t.deliuoo Wr, pruducto deseado, de mayor
duraci6n, paru dSurdr Id sunbrOviVtnLIi d lus tucunes por un periodo prolon
gado.
 

La dbundarnu Ce producc jOt dO hOjdirdsc pr'oduc idd paor esta espec ie y
adicionadd dl nIi:ti 1Iu pprtii te ponsdr en la pusibiid.d de ralizar cultivos 
agriculas do turnu curto (miz , ifr ij u otrns) inmedidt anenk, despu6s de la 
cosecha dO los r brutes, ititrca Itid lus denLro do Ia p1l ntac i6n aprovechando 
las adic iones de ii tM= enroduc idds pur Ia hojordsc d y conteribuyendo al 
mismo i eirO A L nLen i d HI 1e zs. 

Procedenc ids. lix~ 111r, id ri ' Lizdds on Lu sLu R iR y Guitemala indiCdn 
d i ferrnc ids do laucc iOn dO 1v nid y b itui to (aI entre procedenc ias. El 
Cuddro 16 )rSeLd ddtuS dO pcoducc inn c inco procedencias en cuatrope lus dO 
sitios dO Am(tricu Centrdl. 
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Cl!adro 16. Crecimiento y rendimiento en 
la primera rotaci6n de cinco procedencias de Calliandra calothyrsus en cuatro sitios de America Central
 

Edad Espaciamiento Densidad Sobre- Altura Di~metroSit io Procedencia (meses) inicidl 
P R 0 D U C C I U N* (tn/ha)ricial vi,,erc i- (m) basal 
 Lenia Biomasa


(m x m) ( rb/na) C-) (cm) total IMA total 
Florencia 73 COS ojach COS 2o 2,0 x 1,0 5 aDO 
 9b 6,0 7,1 27,7 12,7 39,1
Sur _,ji-riles, COS 26 2,u x 1,0 5 000 96 5,3 6,9 24,6 11,4 36,1ir , COS 26 2,0 x 1,0 5 ,DUO 98 4,7 6,4  -e- S 26 2,U x 1,0 5 000 93 5,1 o,6 -La CeiDa, COS 26 2,0 x 1,0 5 000 100 5,0 6,8  -

Cuesta 73 COS cjancno, COS 23 2,0 x 1,0 5 OOU 83 5,4 7,0 22,8 11,9 27,9Blanca Salitrcles, COS 23 2,0 x 1,0 5 000 91 5,1 6,5 26,3 13,7 34,13i'ri, CuS 23 2,0 x 1,0 0U0 93 4,3 4,2 17,1 8,9 24,8Tejar, COS 23 2,0 x 1,0 5 000 14 4,5 5,0 17,5 9,1 24,2La Ceiba, COS 23 2,0 x 1,0 5 000 94 4,4 6,7 18,2 9,5 25,8 
Piecades 73 COS Hojancna, COS 11 1,5 x 1,5 4 440 96 1,0 1,6 - -
Sur Salitrales, COS 11 i,5 x 1,5 
 4 440 lOU 1,0 1,9 
 - -
 -
Bir,i, COS 11 1,5 x 1,5 4 440 100 0,8 1,7  - -
Tejar, COS 11 1,5 x 1,5 4 44U 98 0,9 1,6 -  -La Ceiba, COS 11 1,5 x 1,5 4 440 100 1,0 1,8 - -

La M(quina 78 GUA Hojancria, COS 12 2,0 x 1,0 5 000 96 2,0 3,1Birri, COS 12 2,0 x 1,0 5 000 
5,1 5,1 13,2

92 2,3Tejar, COS 12 2,0 x 1,0 5 000 
4,5 6,9 6,9 17,585 2,1 2,4 4,6 4,6 9,9 

* Peso seco al norno (30"C)
 

Florencia Sur: Altitud 630 msnm; TMA 21,7"C; 
PMA 2637 mm; un mes 
con d6ficit hidrico; bosque muy hLmedo Premontano Tropical;

suelo: Oxic Dystrandept


Cuesta Blanca: Altitud 420 msnm; TMA 24,6*C; PMA 2219 mm; 
cinco meses con d6ficit niarico; Dosque h~medo Tropical;

suelo: Typic Pellustert
Piedades Sur: Alz iLuc 1230 msnim; TMA 20,1*C; PMA 3433 mm; cuatro mesas con (J6ficit nidt- ico; Dusque muy ndmedo Premontano Tropical;

suelo: Ustoxic Dystrandept


La Maquina: Altitua 46 msnim; TMA 27"C; 
PMA 1860 mm; seis meses con 
o~ficit nirico; bosque hdmedb Premontano Subtropical;

suelo: Typic Pellustert 

A_
 



Los resultados permiten deducir que ]as procedencias de Hojancha, Costd
 
Rica (ex Indonesia, ex Guatemala) y Salitrales, Costa Rica permitieron obtener
 
las productividades mayores en los sitios inds 
adecuados para Id producci6n de
 
C. calothyrsus. La procedencia de Birri 
present6 buena productividad en Hojan
cha, y fue superior a las procedenciaF de Hojanchd y Tejar en el sitio La MK
quina, mientras que en Turrialba present6 mal desarrollo. Es notorio que en
Hojancha y La Mquina hay una estaci6n seca marcada de cinco o inms moses mien
tras que en Turrilha s6lo hay un mes con d6ficit hidrico. En este 6Itimo si
tio la producLividad tue riuLtblemente superior que 
en los otros dos. En Pur, 
cal (zona ea1230 nsnm) el crecimiento al cabo de once meses fue muy bajo. 

Factore-; limitantes
 

Como la mayoria de las especies forestales el crecimiento se ve limitado
 
por suelos compactados y fracasa en suelos mal drenados. Requiere control 
de

malezas mientrds cierra las copas. En sitios con cinco o ms meses con d~ficit
 
hidrico se presenta muerte descendente al final de la 6poca seca.
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Cassia siamea
 

Nombre cientifico: Cassia siamea Lam.
 

Familia: Leguminosae (Caesalpinioideae)
 

Nombres comunes: 	Casia, Acacia, Acacia de flores amarillas, Casia amarilla,
 
Flor amarilla
 

Caracteristicas sobresal ientes
 

Es un rbol de r~pido crecimiento cuya madera es utilizada como lena de
buena calidad y para la producci6n de carb6n. Crece bien en diversos tipos de
clima, desde ubh,°u'edos hasta himedos y en un rango relativamente amplio de
suelos, siempre que el drenaje no est6 impedido por comoactaci6n u otros 
factores.
 

Distribuci6n
 

Especie nativa del sureste asi~tico, desde el sur de la India y Sri
Lanka, hasta Burma, Tailandia y Malasia; ha sido introducida en casi todos los
paises tropicales del inundo y se utiliza ampliamente en plantaciones para pro
ducci6n de lena y postes en Africa. Se le conoce en las Indias Occidentales y
desde Guatemala hasta el norte de Am6rica del Sur. En Colombia es uno de los
Arboles ins utilizados como ornamental en las zonas bajas cAlidas y relativa
mente secas (bosque seco Tropical) del valle del Magdalena y la costa atln
tica, donde se le conoce con el nombre de "Acacia amarilla". Tambi6n en Am6
rica Central se le utiliza como ornamental y en prograinas de reforestaci6n, a 
escala experimental, en las zonas subhmnedas. 

Descripci6n de la especie
 

Cassia siamea es una especie siempreverde de tamaiFio mediano que puede
alcanzar alturas de 18-20 m y diimetros de 30 cm o ms. El tronco es limpio y
de forma variable, desde recta a ligeramente torcida o curvada, la copa es
densa, redondeada o irregular y muy amplia cuando dispone de espacios abierto. 

para crecer.
 

El fuste es cilindrico, de base recta, con corteza gris o ligeramente
cdfe, lisa en 'Irboles j6venes y ligeramiente fisurada en Arboles adultos; cor
teza viva ligerainente oscura, sin sabor especial. Las ramitas j6venes son
finamente pubescentes. En terrenos sin impedimentos desarrolla un sistema
radicular profundo con un it raiz principal fuerte. En terrenos con capas
endurecidas desarrolla un sistema radicular superficial, lo que la hdce 
susceptible a la competencia por humnedad. 
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Las hojas son alternas, paripinadas, con 6 a 15 pares de hojuelas oblon
gas, verde brillantes, redondeadas en los extremos, con un pequeho pelo a
 
manera de mucra en el extremo externo; con bordes lisos, delgados. La
 
superficie es glabra 
en el haz y finamente pubescente en el env~s.
 

Inflorescenc id en panicul as terminal es grdndes al final de las ramil las,
con numerosas fl ores dmar i Ils. Los frutus son 1egumbres, agrupados en rac imos
den sos. Las 1egumbres son al argjdes y delgadas de 5-25 cm de 1ongi tud , 12-15 
mm de ancho, caf2 uscuro, dehiscentes. Ceda legumbre contiene hdsta 25 
semillas. 

Las semillas sun delgades, oveladas, caf6 oscuras, brillantes. El n6mero
de semillas por kg varii entre 30 000 y 38 000. 

Usos
 

Lena: esta ispLcie se plant6 intensamente en Africa a principios del

siglo XX para ser usdda como lena. Produce lena de alto poder calorifico perocon mucno humo. Puede ser utilizada pare la fabricaci6 de carb6n de excelente
 
cal idad.
 

La madera es f~cil de rajar y seca rdpiddmente. Puede alimcenarse al 
aire, aunque se deoe controldr los ataques de termites. 

Madera de uso conercidl y familiar: 1la maderd es durd y de un peso espe
cifico-lTo (0,6-0,8 gd7-0 puede-u[-LTizarse Lpara construcci6n, posLes
conduccion telegrifica y postes de Lercas. El duramen, de color oscuro, pro-

de 

duce ona Iaderd ara:ait iva pard Jst/eri d , tJorneria y punteles mina.'n i} de 

Aperen teente nu puede uws&r e p'wa pulpa.
 

lds pusbleiu como furraje, pero Otros usos: nojas mente pueden usar'se
pare'cen ser t6xIicas p ,'. crdos. La curtezd puede usdrse pard la obtenci6n de
taninos. La especie se util iza en la producci6n de miel, sombrio de cal les y
hogares y comO ornanental . Puede usarse como sombrio pare cafe y cacao y como
sombre purd gundn(1, usociado con pdstos o como irboles ai sIedos. 

Por ser und espec IL siempreverde puede uti lizarse comno excelente barrera
rompevientos. iambi n se usa como berrera viva pare control de erosi6n y en 
las riberes de candles y rios y en col inas denudades. 

Requer imientos dmfbhfntdles 

Temoerdtura: especie propia de climes tropicales clidcs sin heladds. En
Amer icu Central se 1e rd cul tivedo en 1ugares con temperatures medids entre 24
 
y 28C. 

Pr'eci pitaci6n: en lugares de nasta 500 mm de precipitaci6n su crecimien
to no ,extitnde n l l 1 ] del tercer aifo si Ids raices no tienen ecceso d las 
cepas de humedad del suelo. Generalmente crece en 1ugeres con precipitaciones
de 1000 mmio mreis con un periodo seco de seis meses (ocho meses secus en algu
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nos casos). En Am6rica Central se le ha cultivado con buenas perspectivas en 
zonas con precipitaciones entre 500 y 1800 mm.
 

Altitud: normalmente es plantado en tierras bajas aunque excepcional
mente se le puede encontrar hasta 1500 msnm. El rango altitudinal comtnmente 
utilizado en Ainrica Central es de 0 d 1000 m, y los mejores crecimientos se 
han presentado dbaju de 500 msrnm. 

Suelos: requiere suelos sueltos, arenosos o frar;co arenosos, piofundos,
con buen drendje, relativamente ricos en nutrimentos. Puede soportar suelos
endurecidos (lateriticos) o calizos siempre que no afecten el drenaje. 

Vientos: resiste bien los vientos por lo que se usa en barreras 
rompevientos. 

Silvicultura
 

Regeneraci6n natural 

La abundante producci6n de semilla y la germindci6n f~cil y r~pida permitirian la producci6n de brinzales en las 6reas donde 
se encuentren rodales 
de la especie. Sin embar'go, este aspecto no se ha observado en Am6rica 
Central. Es necesario tomar en cuenta Id susceptibilidad a Ias malezas. 

Regenerdc i6n arLi f ICi]d 

Recolecci6n de semillas. En Amnricd Centrdl la 6pocd de flordci6n es a
finales de II tpocaj de I luvias y la recolecci6n de semi IIas se puede real izar 
entre d i icinbre y ,bri 1, con pequeFias variaciones entre sitios, cuando laslegumbres ti ner onu clr amari I lento. Las legumbres se secan al so] y las
semil Iasse , iIcIrI n en rec i[pientes selIddos en lugdres secos frescos y
vent il, dos. 

Producci6n en vivero. Las semi] las frescas no requieren tratamiento de
pr'esieMbr. SPll il las dlinacenadas por 1argo tiopo requieren escar'ificac i6n: se
sunlerge en agud calielnte (80%) hasta enfriar (ainbiente) por 24 horas o esca
rificaci(n 
 einiCu. Lais pIn tulas pueden producirse en germinadores de arena,
pard poster ir rep igue, 0 SeIrlbrur directamenLe en bolsas, colocando 2-3 semi
1Ias/o 1s,, 0 (n b(anca s pra 1 pruoducc i6n de p1 antas a rdiz desnuda o 
se udoe s tcca S. 

El tiempo de germinac i6n vari a enLre 5-12 dias. Lds p16ntulas deben perinanecer en vivero 14-16 semunas , cu ndo se produce plantd en bolsa. Para pro
ducci6n de seudoestacas se requieren periodos de hastd un alo. 

Siembra directa. Se pUoede se)rdr directdmente en el campo, pero es 
necesar io el control continuu de malezas. 

P Iantac i6n. I su 0I ut, prepararse adecuadamente, especial mente en 
C udnto a control de ma lezas . Se han utilizado diferentes densidades de plan
tacio'n siendo ura de Ids nis populares 2500 arb/hd con distancias de 2 in x 2 
m. Al tds dens idades in ic ia es dsegOur'dn un pronto control de ma] ezas por el 
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desarrollo de una copa densa, sin embargo, esto implica raleos a corta edad.
En ornamnentaci6n se han utilizado mayores distancias. Los Arboles deben prote
gerse del pastoreo durante las primeras etapas de crecimiento, ya que el
follaje es muy apetecido por cerdos, cabras y aun vacunos. 

Crecimiento y maniejo. En America Central se dispone de poca informaci6n...
.sobre densidades-de plantaci6n y distancias 6ptimas, control de malezas,
fertilizaci6n, practicas de manejo o plantaci6n, podas, raleos y pr~cticas de 
manejo de rebrotes. 

Aunque la especie puede crecer bien, ]as exigencias en cuanto a suelos(textura liviana y buen drenaje) y disponibilidad de humedad la han hecho per
der terreno frente a otras especies que crecen igual o mejor en las condicio
nes donde C. siamea se desarrolla bien.
 

El Cuadro 17 y la Figura 9 presentan los resultados de crecimiento obte
nidos en algunos lugares de Am6rica Central. La sobrevivencia es algo baja en
la mayoria de los sitios posiblemente debido a las condiciones del sitio, tipo
de suelo y/o la manipulaci6n de las plntulas y el control de las malezas. La 
altura sobre el nivel del mar combinada con condiciones locales (suelos con
mal drenaje) parecen ser factores limitantes del crecimiento. Igualmente, con
diciones de baja precipitaci6n y suelos compactados o con impedimentos para la
penetraci6n de raices (Palo Amontonado y Pila Angosta) o muy permeables
(Tierra Blanca) limitan el crecimiento. En general en buenos sitios la especie 
presenta un crecimiento inicial rapido (Hojancna). 

Factores limitantes 

Hasta ahora los principales factores limitdntes parecen ser ladisponibilidad de agua y las condiciones fisicas del suelo. No se ha reportado
dahos por insectos o enfermedades. 

Cuadro l7, Crecfivinto de Casia sela en alqunos siltios de Wrica Central 

Sitio Pats 
AItlqud r1AMA itesesOff. 
(minm3 ('C) (mmJ hidrico 

Holdridge) 

Zoriade vida 
(Holdridge) 

Suelos Edad 
3meses} 

E$pcidaniento Oensidad Super
inicial inicial vivencia 
3m x ml (ArOlhI (11m) A 

A L T U R A 

Palo Amontonado 
Tlerra Blanca 
Santa Rita 

56 GUA 
58 GU 
31 GUA 

5! z4,0 
517 24,0 
300 21.0 

410 
410 
514 

31 
31 
33 

me-S 
me-S 
os-S 

lypikEutropept 
lypicQuartzipsmment
Typic Ustorthent 

5 
6 
13 

2,0 Z.0 
2,0A 2,0 
2.0x 2,. 

z 500 
2 500 
2 5UO 

88 
81 
51 

0,4 
0,2 
0.9 0.8 

Mordz4n 
laldnaa 
lamordno 

57 GUA 
41 HON 
43 HOt 

450 25.6 
850 22,3 
830 Z2, 

514 
140U 
I3u 

a 
5 
6 

h0-5 
bh-S 
bh-S 

Lithic Ustorthent 
lypic Hapludaulf 

23 
20 
32 

2,0 x 2.0 
1,6x 1,5 
2,0 A 2,0 

2 500 
4 444 
2 500 

100 
33 
52 

4.0 
1,4 
2,2 

2,3 
0,8 
0,8 

3.9 

2,2 

2.2 

0,8 
Oulbuxya 
SObaco 
Lp6n 

28 GUA 
3/6 tIh 
25 NIC 

50b 24,0 4560 
480 25,7 889 
II( 21.4 1559 

4 
9 
6 

bp'S 
0ms-l 
bs-I 

Typic Ustorthent 14 
21 
6 

1,0A 2,0 
2.0K2,0 
2,0 x 2,0 

2 500 
2 500 
2 500 

22 
22 
56 

1,4 
2,1 
0,3 

1,2 
1,2 

mdteare Uca 
San FCo. Libre 
Mateare Uca 

65 NIC 
19 NIC 
21 NIc 

300 28,4 
su 29,1 
3o 28,4 

3261 
1143 
3263 

6 
1 
b 

bs-I 
bs-I 
bs-I 

Vertic stropept 
6 
6 
1 

2,0 x 2,0 
2,0 x ZO 
2,0 K2.0 

2 500 
2 500 
2 500 

59 
15 
32 

0,4 
0.4 
0,4 

Deazucar 
Deaz c r 
El Gur6 

51 NIc 
32 NIC 
16 HIC 

10 
70 
4U 

2171 
27,1 
?1,9 

3131 
1133 
1625 

1 
1 

bs-I 
bs-I 
bs-l 

Typic Pellustert 
Typic Pellustert 
Udic Argiustoll 

29 
32 
33 

1,6 x 2,0 
2,0x 2,0 
2,0A 2,0 

3 125 
2 500 
2 500 

78 
67 
44 

4,7 
5,1 
6,0 

1,9 
2,1 
2,3 

5,4 
6'5 
6,0 

2,2 
2,4 
2,3 

La Garita 
Hujarchi 
Pila ost, 

i2 CoS 
]1 COS 
b Cos 

84U 22,8 
310 ,0 
390 21,0 

1020 
22r1M 
2123 

4 
5 
5 

t)h-PI 
bh-I 
bh-Pt 

Arcilloso 
lypicHdplustdlf 
Paralithic Hutphustll 

30 
42 
43 

2,0 x 2,0 
2,0x 2,0 
2,0x 2,0 

2 500 
2 500 
2 500 

16 
86 
84 

0,6 
9,2 
4,8 

2,6 
1,3 

6.6 
3.9 

3,9 
3,O 
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Figura 9. Crecimiento de Cassia sicmeo 
en algunos sitios de America Central
 

No. de Altitud [mA 
 PMA D~ficit Zona de Cldsificaci6n de
Sitio Observaciones
Pdis ensayo (rnsim) C (ma) niorico viOC suelo
 
A: Pilangosta 
 COS 6 390 27,0 2223 5 bn-T Pdrdlitnic Haplustalf
B: Hojancna Suelo bajo pastos
COS II 310 27,0 2223 5 bh-T
C: DeazUcar NIC 32 Typic HaplustaIf Uso dgricola anterior
70 27,7 1131 7 bs-T
0: Moraz~n GUA 57 Typic Pellustert Uso agricola anterior
450 25,6 
 574 8 bs-S Lithic Ustorthent Suela anteriurnnte baja basque
*" otros sitios sec.
 



Casuarina cunninghamiana
 

Nombre cientifico: Casuarina cunninghamiana Miq. 

Familia: Casuarinaceae 

Nombre com6n: Casuarina 

Caracteristicas sobresal ientes
 

Es una de las especies de casuarina de mayor porte, caracterizada por
ramillas muy delgadas y cortas, de frutos pequeios y redondeados (con

apariencia de conos). Es de crecimiento r~pido, resistente a la sequia, a las
 
heladas y a inundaciones 
tropicales y para control 

peri6dicas. Propia para plantaci6n 
de erosi6n en riberas de rios. La 

en zonas altas 
maderd produce 

lea de excelente calidad. 

Distribuci6n
 

La especie es nativa del este y norte de Australia, desde el norte de 
Queensland y el Territorio del Norte (latitud 12°S) haSta el sur de Nueva
 
Gales del Sur (latitud 37°S), generalmente a lo largo de los cursos de rios y

riachuelos de agua dulce, a ambos lados de la Gran Cordillera Australiana. Se
 
ha introducido en las regiones tropicales y subtropicales de Am6rica del Sur, 
sur de los Estados Unidos, Africa del Sur y Hawaii.
 

Descripci6n de la especie
 

Es un rbol siempreverde de tamao mediano a alto que puede alcanzar de 
25 a 35 m de altura y 0,5 a 1,5 m de di~metro, de base ensanchada y sistema 
radicular poco profundo y bastante amplio. Fuste recto, con numerosas ramas 
curvadds hacid abajo que forman una copa irregular y poco densa, corteza gris 
oscura, fisurdda y persistente, ramillas delgadas similares a alamnbres, de 8 a 
18 cm de longitud, con seis a ocho dristas laterales muy finas que terminan en 
igual n6mero de hojitds escamnosds semejdntes a dientes. Inflorescencias mascu
1inas y femeninas en raciMos, poco conspicuas, en rboles separados. Frutos 
mr~tiples en conos pequemos ligeramente redondeados; cada fruto indivirjual
aloja una semilla peque6a y dladd. Dependiendo de la procedencia hay entre 
500 000 y 1 500 000 semillds/kg. 

La miader'd de Id albura es blanca y la del duramen pardo rojiza con ra
dios anchos, sufre encogimiento durante el secddo. No es durable en contacto 
con el suelo.
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USOS
 

Lena: produce leha de excelente calidad que quema bien y se puede utili
zar en hornos de panaderias debido a que las cenizas retienen el calor por

largo tiempo. La Madera de C. cunninghamiana tiene mayor poder cal6rico que la
 
de C. equisetifolia. El valor cal6rico es de aproxirnadamente 20 000 kj/kg
 
(4770 kcal/kg).
 

Made~a de uso comercial y familiar: la madera es moderadamente pesada
 
(0,58 g/cm ), utilizable en ebanisteria, torneria, paneies de madera, tonele
ria y mangos de herrdmientas y yugos para bueyes.
 

Otrus usus: se puede utilizar en la formaci6n de cercos o setos vivos. 
Por sw sistema radicular extenso se le utiliza en el control de erosi6n en los 
bancos d rius. Aunque de poco valor- dlimenticio, las ramillas son utilizadas 
como forc'dje pdra ganado ovino y bovino. Las phintulas j6venes deben proteger
se del rd neU. Se emplea en hA formaci6n de cortinas rompevientos y barreras 
vivas.
 

Requerimientos ambientales
 

Temperatura: en el irea de distribuci6n natural Ia temperatura promedio
maxima del es Ascis cal iente varia entre 25° - 40% y el promedio minimo entre 
0' - 15;C la tmperdturd promedio anual varia entre 13* y 27"C. Puede sopor
tar hasta 50 nel ddaIS"ur So. 

Pr'et iI taIciL : Id precipitacin varia entre 500 y 1500 nn anuales pero
debido d quo crecu cerca a cursose agua) Ia precipitacion sola no es indica
tivd de Id humeddd disponible. En Am6rica Central se ha plantado en sitios con
 
precipitaci6n entrL 900 y 2800 mm. 

Altitud: condicLiones naturals crete desde el nivel del mar hasta 
1000 nsnm. SO le hd pilantado hasta 2200 msnm. En Amnrica Central se le ha 
plantado entre I00 y 1200 nsnm. 

Suelus: vdriado, desde suelos limosos de aluvi6n, hasta suelos gravillo
sos incluyendo suelus pobres y sitios erodados. Cuando se loCdliza a la orilla 
de los rios lds raices t enen dCcso)d las aguas corrientes o a nacimientos de 
la miisma. 

Silvicultura
 

RegeneratiOn fdtural
 

En rodales naturales es abundante. Tambi6n produce gran cantidad de bro
tes provenientes de raices. En Am6rica Central no se dispone de experiencias 
al respecto.
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Regeneraci6n artificial
 

Recolecci6n de semillas. Aunque existe poca experiencia, la producci6n

de frutos se inicia a temprana edad. En algunas zonas de Amdrica Central la
 
6poca de colecci6n de semillas se extiende entre finales de marzo y mayo, 

Producci6n en vivero. La viabilidad y porcentaje de germinaci6n es 
variable seg~n la procedencia. Semilla fresca puede germinar sin tratamiento
 
previo hasta en un 70 por ciento. El periodo de germinaci6n es de
 
aproximadamente siete a quince dias y requiere 15 a 18 semanas para llegar a 
30 cm o mAs. Se produce en bolsas de polietileno controlando cuidadosamente 
los ataques de hormigas defoliadoras.
 

Plantaci6n. Como en otros 6rboles, es necesario controlar las malezas
 
y la presencia de hormigas defoliadoras (Atta spp) que cortan totalmente las
 
ramitas.
 

Crecimiento y manejo. El Cuadro 18 presenta los resultados de crecimien
to en algunos sitios de America Central y la Figura 10 indica la tendencia de
 
crecimiento de la especie en algunos sitios especificos. Los resultados indi
can en general una sobrevivencia aceptable, aunque el crecimiento es variable.
 
El mejor crecimiento se present6 en sitios arriba de 1000 msnm, m~s de 1900 mm
 
anuales, en suelos poco compactados por sobrepastoreo y con humedad ambiental
 
disponible en forma de neblina durante buena parte del aho (casos de Piedades
 
Norte y Piedades Sur, Costa Rica).
 

Factores limitantes
 

Los principales factores limitantes para el desarrollo de la especie 
son presencia de malezas en las etapas iniciales de crecimiento, suelos muy

compactados o con poca humedad disponible durante parte del aho y ataques de
 
hormigas defoliadoras (Atta spp).
 

Cuadro 18. Creciulento de Casuarina cunninghaina en adlunos s1tfos de AWrica Central 

Altitud TMA M-ses* Tf. lunade vida Edad Super-
PMA T d Suelos LEpaciamlento Oensddd 
Sitio Pais (msnm) ('C) (mm) hidrico (Holdridge) (meses) Inicial Inicial Yivencia A L I U R A d a 

(Holdridgel n A i (Arb/ha) (1 _7 W 

La Ermita 48 HON 780 23.1 938 8 bs-S Entic Oystrandept 16 1, x I'5 4 444 79 1,3 1,0 

Siguatepeque 45 ON 1080 21,3 1110 bh-S Fluventic Hapludoll 15 1,5 x 1,5 4 444 67 0,7 0,6
 

Valle Arriha 61 ON 820 22,3 1081 a bh-S Typic Ustipsanmnent 19 2,0 x 2.5 2 000 96 2,3 1.4 1.7 I,
 

Talanga 41 HON 850 22,3 1083 7 bh-5 Typic Hapludalf 20 1.5 x 1,5 4 444 33 2,6 1,6 

Piedades Sur 70 COS 1200 21.1 1926 5 bh-Pt Ustoxic Dystrdndept 18 2,0 x 2,0 2 500 96 1.5 1.0
 
Piedades Sur it COS 1200 21,1 1926 5 bh-PT UStoXIC Dystrdndept 19 2,0 x 2,0 2 $00 100 1,8 1,1 0,9 0.6
 

Piedades Norte 55 COS 1060 21,1 3926 5 bn-PT Ustic Uystrandept 24 2,? 88 3,3 1,7 2,1 1,1
 
Pledades Norte 43 COS 1100 21.1 1926 5 bh-PT Ustic Dystrandept 24 1,0 x 2,0 5 000 96 3,4 1.7 2,9 !,5
 

Piedades Norte 19 COS (100 21,1 1926 5 bh-PT 
 32 2,0 x 2,0 2 500 98 6,1 2,3 6,1 2,5
 

Junquillo Abajo 119 COS 1110 20,6 2800 4 bmh-PT O tic Tropohumult 16 2,0 x 2,0 2 500 88 0,8 0,6
 

Pallichal 98 COS 1200 20.1 2800 4 bInh-PT Lithlc Ustorthent 18 2,0 x 2,0 2 500 68 1,1 0,7 

Barbacoas 96 COS 10(0 20,6 2800 4 bmn-PT Utic Irupotumult 19 2,0 x 2,0 2 500 4? 2,8 1.8 
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Figura 10. Crecimiento en altura de Casuarina cunninghamidnd en algunos sitios de Am~rica Central
 

No. de Altitud TMA PMA 
 D6ficit Zona de Clasificaci6n de Observaciones
Sitio Pais ensayo (msnm) "C (min) nidrico vica suelo
 

A: PieGades Norte 
COS 43 lIUu 21,7 1926 5 bn-PT Ustic Dystranaept Uso anterior pastos
B: Piedades Norte 
 COS 55 I1Uu 21,7 1926

C: Pieades Norte COS 

5 bn-PT Ustic Dystrandept Uso agricola
79 lOU 21,7 1926 5 on-PT ---
 Asocio inicial con Corayline terminales
*" otros sitios
 



Casuarina equisetifolia
 

Nombre cientifico: Casuarina equisetifolia L. ex J.R. & G. Forst.
 

Familia: Casuarinaceae
 

Sin6nimos: Casuarina litorea L. Casuarina littoralis Salisb.
 

Nombres comunes: 
en Amrica Central el nombre comcnmente utilizado es
 
casuarina. En otros sitios se 
le denomina pino australiano,
 
pino de Australia.
 

Caracteristicas sobresdlientes
 

Es la especie iin's y mejor conocida del g~nero Casuarina y con la m~s amplia distribuci6ii y naturdliz ci6n en zonds tropicales y subtropicales. EnAmi6rica Central se le ha confundido inuctio con C. cunnin bhamiana. Es un rbolrobusto de prLe MOd IdnO a grdnde, creciiniento mnedmrniente rapido, usualmentedc vida lrgu y con apariencia de coniferd. Crece bien en zonas calidas y de 
al tas temiportur'as. Se estdblece bien en suelos moderadamente pobres, areno
sos. Se le h empleado pard la estabilizjci6n de dunds. Resiste sdlinidad
atmosfaricci, vielritos, sequia y un amplio rdngo de suelos, excepto pesddos y
compactddos. A pesar de no ser leguminosd tiene capacidad de formdr n6dulosradiculares que fijan el nitr6geno de la atm6sfera. La madera es de excelente
calidad como combustible. 

Di str ibuc i6n 

Esta especie es nativa de las costas tropicales desde Bangladesh, Burma 
y las Islas de Andaman lhasta Indonesia, FiIipinas y algunas islas del Pacifico
 y el norte y este de Australia (Queensland y Nueva Gales del Sur). Se hd introducido en la idyoria de las zonas tropicales y subtropicales. Se le planta
dmpl iamente en America Latind desde Mkxico hdsta Brasil y Argentina.
 

Descripci6n de ]a especie 

Es un irbol siempreverde de fuste recto y tamaio mediano a grande, de
15-30 m de al tura o mns y d ijmetro enLre 20-50 cm o mn~s, con ramil]as delgadas
aciculares que lo1 semejan a pinos, de copa delgdda que se hace ancha con la 
oddd.
 

La cortezd ,sde color gr is-marr6n cliaro, 1isa cuando los fustes son j6venes luego se hace rugosa, gruosa, fisurado y se desprende en hojuelds delga
das y alargadds cuarido ddul to; corteza interna rojiza, picante 0 dstringente. 
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Las ramil las colgantes son generalmente de 23-38 cm de longitud y 1 mm 
de didmetro, de color verde oscuro a pliao, con seis a ocho lineas laterdles 
que finalizan en hojas escamosos en las uniones y desdparecen gradualmente.
Las hojaS escoiMosoS, como pequeios dientes, son de menos de un mil imetro de 
largo, colOCdd;S en anillos en los nudos, seis a ocho por nudo, separados 6-10 
mm entre Cddd UnO. 

RcUS oi rdes puco coispicuos, do color ligeranente Mnrr6n. Las flo
res mdscu1I ins I se encuentrdi generilmente en el mismo Arboly omen ibs 
(munoicu) lu s rKcihus delyjdus do flores (dMOeNLtOS) imdSCUl inns al final de las 
rdmillas, y Us rd'mons do flares Lemeninus cabozue l(s do pedicelo corto,en 
Ids 0uol,_es ionsikton d un pistilo, con ovario do poquoFms dimensiones, un 
estilo muy corLo y dos estigms dldrgdduS, comO hilos, de color rojo oscuro. 
Frutuosmpestus en tormin de pe;qulos cows u pi 0s redundeddas de 13-20 mm 
dJ oLI 0L mMu, MA s d 1 rgdJos guo, dncnos, lgler on int ilindricos. Cada fruto 
Iidividudl s1 ,d)'e on dos pdrels pord I iberdr ptoqUedS Seini IOs dldds de 6 mm 

de iongi tud. Ilay dpr'oximdddamente 650 000 a 900 000 somillds/ky. 

La modera de a ,lburn es rosada j marr6n ci oro y Id madera del duramen 
marr6n oscuro. Ld madera es de grano recto y te×xur fAii. Raja f icilmnen te 
cuando secd. Es muy susceptible l ataque do termits do mdera seca. 

Usos
 

Leha: la mddera de C. equisetifolio ha sido iiamddd "]a mejor leha del 
mundo" par 1d grdil cantidiad de cdlur quo 1ibern l arder coil producci6n de 
poca ceniza. I e,_ un poder calorificu do 2U 00 450 Kccllkg) y proJ/kg c 
duce carbon de Oxcepc iondl calidud (3 000 k.J/oj). L Miiider id0 sido utiliZdda 
en forud direc to c0MO combust. ible de locumotor s. Lu mud or d d tG.ilnente,
aOn verde y las cenizo S reLien0 ,_1 CdlUr p)ur un period o li iJiJ. 

Mldderd de COM rCid tui iur :Iii dnro Vc un"queuso 1J so Wiimei t, 
es NOer'Lt, poSdd (0,8 d 0 ,9S Lul) y 1i10uy re i t rite. So utilizd on postes y 
vigas de coristrucci n, postk s do orn u,.l i ,Lrind U to10f6nica, puntales
do in y r 0mll pusLi son doa si s. Los 'dKn d ot' I dd an ConriSt. uac roliesn ii 0S 
(sumergidos Onqguo h,0Iii ). Lio lu 5a n" P ld, h,iur',i LO iK pulpa perdo ] el 
prUcoe Sousl iquimicu do i t ulot r',. Ioil)"iIi w. il A o1 dr'idzO05S pdrd 

LecHes, m oin de i(2r I i i> yUdjU ,y ,iiorrrI. is. 

Iio rlo' ud Id 
0,. di I Iri-iis)-y, u ur u udidu no y d isponible 

OWrs Om: lo 4w or'i lwk;in dl,,tor inus (coRet 0idO6
1 to I I .' i i11] .) un l.j o 

n iW On tl iiA r mli a I jwcl e. [_,o t" s (it,. I i/, c i pilpos i Lus oriamiental es 
Oil IliUtrros pd1 w t rop ,'a , d ,tu LuI 2ri Id s I in idolIu, On,, y puede crecer y 
reprodruc ii w m rw = , . ,iqq q u_ , id, indt.il iido plnd :oiLurtnl de ero
5i n on c u((I , ;., it)i, , llr j, 5 tit. its y , r'roynt;. PUr tellor abundantes 

S ii 1 s > C:(ii .id;l do 1011,id iCa pur que'UMlrit IS WiA,0,l 1 ,ii W In ,'Y 0 ~l lo se 
UL iI i.,a ,. i,. I di riumlpov it i... PuC It (.,jpi.K lclui pirno i ijwr n i trugorbo del 
aiWe so p p01 2 1t I,'or Pl01 reL>d(uT r p'nrot4 'tioduS. loi itn s util izd 
ICtlliJ r l 0 q ! 5ij. I V . 
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Requeriiuientos ambientalles
 

Temperatura: en forma natural crece en zonas cl idas tropicdl es y subtropicales con temperaturas medias entre 10% y 33C, pero se adaptu d una gama amplia de temperituras. Resiste muy pocas (1-3j helddds dl 00U. 

Precipityci6o en su hdbiti t ,:uIO rdl la pr'ecipitdci 6n v ri , 2ntre 100
2000 nmi, especidlmente entre 1OOU y 50 mm, coin und estaci6n Secd de 6-8 meses. Se ha introducide on lugdres con prc ipi tdCione, desde 200 d 5000 HIm.
En Am6riCd Centrdl so le ha plintudo eni sitios cuO precipiLiciones de 900 a 
2800 mm anuales.
 

Altitud- dUnqUe an Australia so le ercuenrtrd desde Ai Aivl del Mdrta 00 in de ultitud, en lIs regiknes trOpicdles se le nd 
hdS

plintddo husta upro
x imaddmen te 2500 misun; en A ricd Central se Ie n p] (if Lddu rid std 
aproximuddmente 1600 msnm. 

S :Lo:clrece tIi un rdngu dMp] ic de suelos desde cdl ILirus y I igerdimente
Sdl inus ndsLu i urudio to Ac idos. Resiste inunddc i6n purcidl por alg6n tiempo.
Poseo i~idulus rud iculdres qlue L.ontieoeon MiCrurdniinus (dC L umioLiCotos) que
fiJdn A &]iLrgcnu del Aire y pur Ldnto no dpendon exclus iv.a moit del ai tr
geno del SU.l pdrd un bun crec imiento. En Amri c, Central] so le hd cul tivddo 
en sue ls o lus irdeneos Al fi sol, UIti so I e Incept isol, con iljor conpurtd
miento en Al I Limo. PresoLld mYi desdrrl lu en suelus pesades mUy arc iI losos 
como los Vrtisolos. 

Sal linidd: aceptd sl inidad en ei suelo y en el aire. 

Vientos: resiste los vientos. 

Silvicul tura 

Regeneraciun ndtUrdl 

La regenerdci1 ndtUrdl es factible siempre que no hayd muchd competen
cia de mlezds limbOn se puede reproduc ir pon rebrotes (chupones) de rdiz. La 
espec i reroUct de Cop en fOri1d 1ini tddd y s6lo en las prinlers otdpas de
 
vidd (I-3 dOS).
 

Regeners, i(n dr Li IC idl 

Recolocci6n de seM illas. No existe muchd expericncia sobre Ids fur'ius y
6pocu de rcol,cC in do somi l Ids, dunque se tomdn cuidddus simi IdreS d aque-

Ias )drd la recolocciOn do semillus de cipris. 
 En AniWrica Centrl Ai periodo
de producciOn de semi II s es dprox iniuddallene e t'oe finidles de murzo y finales 
de miyo. 

Producci6n en vivero. Se iAu ObSe 'Vu0 UOd v idil iddd de dproxiildldmente
50 pur ciento pdid soC ill s de hdSLd dus dhiOS do edid. En Austrulia so inuiC
COiflO temper'dturd pud rjcii dC iOn 3UL perfo i a
22 dids. En Costd Ricad se eincuntr pdi'd semi 1li 

y ui do erlluindciOil doe cuatro 
coleLdd locdlmnente, un 

87
 



periodo de germinaci6n de siete dias con 40-50 por ciento de germinaci6n.
Necesita 15 semanas para liegar a 30-40 cm de altura y estar lista para
plantacihn. A los 15 dias de germincdas las plantitas se transplantan
(repique) a bolsas, controlando la presencia de hormigas defoliadoras y
hongos. 

Plantaci6n. La prepardci6n del terreno incluye control de malezas y 
es 
similar d la necesdria para otros arboles forestales. En Nicaragua, en 
Vertisoles se mejor6 notablemente la sobrevivencid al arar la tierra antes de 
la plantaci6n. Es necesario controlar las malezas durante las primeras etapas

de crecimiento, asi como la presencia de nurmigas defoliadorcs (Atto sppj que
 
cortan las ramitas.
 

Crecimiento y manejo. El Cuadro 19 presenta los datos de crecimiento en 
parcelas individudles de Ia especie establecidas en diferentes sitios de 
America Central. El andlisis de los mismos muestrd un crec imiento que varia 
entre s!tios. La compactac i6n en suelos sobrepastoreados no permite un buen 
desarrollo de 1 especie. No existen suficientes expericncias que permitan
obtener conclusiones mris precisas sobre el comportamiento, sin embargo, en 
suelos sueltos, poco compactados, aunque con presencia de piedras, la especie
se ha desarrll ado bien, cotpo on La Conora, Guatemala. No crece y muere en 
forma rapida ,.n suelos pesdUOs (arcillosos) con drenaje defciente. LA Figura
11 presenta Id terndencia del crecimiento de la altura en algunos sitios 
sele cc ionddus. 

En el area centroamer icana no se han real izado prActicas de inoculaci6n 
con Frankia sp. 

Factores limitantes
 

Los pri cipales factores limitantes pard Al desarrollo de la especie
detectados en Am~rica Central son: presencia de malezas en las primeras etapas 
(e desarrollo, xdkla cdlidad de las pl ntulas producidas en vivero, suelos 
compactdos, arc ill osos y con mdl drenuje y atdques consecutivos de hormigas
defol iudoras (Atta spp) . Es sensible a dahos por incendios, aunque resiste 
r amon co. 
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Cuadro 19. Crecimiento de Casuarina equiseifolia en algunos sitics d.- Aumrica Central
 
A titud TMA PMA Meses utf. Zon. de vida Suelc; Edac spaciamiento Densidad Super-

Sitic Pa (cisnm J2G (mm) hidrico 

(Holdriuge) 
(HulCridge) 'mesr,' inicial 

(m x m) 

inicial 

(2rb/ha) 

vivencla 

(%) 
A L T U R A 

X IMA x 
d a p 

IMA 
Ld Ermitd 
Siguatepeque 
El Putre"6n 

48 
45 
19 

HON 
HON 
HON 

17 
l0'0 
12 

23,1 
21,3 
1, 

938 
1110 
lllu 

8 
5 
6 

os-S 
tn-S 
Dh-S 

Entic Dystranuept 
Fluventic Hapludoll 
E.tic Dystrandept 

28 
15 
24 

1,5 x 1,5 
1,5 x 1,5 
2,0 x 2,0 

',444 
4 444 
2 500 

83 
36 
33 

1,5 
0,3 
7,4 

0,6 
0,2 
3,7 

Conmra. Jutidpa 
Conora. jutiapd 
Conora. 'utidpd 

37 
36 
35 

GU 
GUA 
GUA 

980 
960 
;SF 

0 
3,0 

223 

1120 
1120 
1120 

6 
6 
6 

bn-s 
bn-S 
br-S 

Usticr L":ropept 
Ustic Dystropept 
Litlic Oystropept 

33 
45 
57 

2,0 
2,0 
2,0 

x 2,0 
x 2,0 
x 2,0 

2 500 
2 500 
2 500 

91 
97 
95 

2,0 
6,7 
7,0 

0,7 
1,7 
1,5 

4,8 
5,0 

1,2 
1,0 

San Pecro AympuC 16 GUA 136u 1,247 6 bh-MBS Udic hplustalf 43 2,0 x 2,0 2 500 100 3,7 1,0 
Barcenas 
Peso 

2 
17 

GUA 
PAN 

1400 
30 

21,0 1125 
17,2!32 

6 
6 

b--MBS 
ns-T 

Typic Ustorthent 
Ultic Haplustdlf 

257 
12 

2,0 
3,0 

x 2,0 
x 3,0 

2 500 
1 111 

100 
68 

15,6 
1,2 

0,7 
1,2 

14,1 0,7 

Malacatoy 
Ing. Lds Cdbras 
Lnumicc: 

32 
19 
23 

NIC 
PAN 
PAN 

70 
60 

110 

7, 1133 
1382 

7 
7 

bs-T 
Us-T 
bs-T 

Troportnent 
Uxic Hdplustult 

19 
24 
25 

2,0 x 2,0 
1.0 x 2,2 

J x 3,0 

2 50L 
2 500 
1 666 

12 
69 
96 

2,1 
2,0 
2,2 

1,3 
1,0 
1,0 

2,8 
2,5 

1,4 
1,2 

El Soadco 
Colonia E. Prez 
Masayd Uca 

22 
103 
56 

PAN 
NIC 
NiC 

90 
110 
215 

27,4 
26,8 

1559 
1438 

6 
6 

bs-T 
bs-T 
bs-1 

Oxic Hdplustult 25 
32 
34 

2,0 x 3,0 
2,5 x 2,5 
2,0 x 2,0 

1 666 
1 600 
2 500 

93 
80 
40 

1,9 
7,2 
2,8 

0,9 
2,7 
0,9 

7,6 
3,0 

2,8 
1,0 

La Mesa 
Liano aela Cruz 
Piedades Sur 

33 
15 
70 

PAN 
PAN 
CUS 

180 
50 

i200 

26,1 
21,5 
21,7 

2577 
3576 
1926 

4 

5 

bn-T 
oh-T 
bh-PT 

Typic Hdplustult 
Virtic Tropudalf 
Ustoxic Dystranoept 

12 
12 
18 

2,0 x 2,0 
2,0 x 2,0 
2,0 x 2,0 

2 500 
2 500 
2 500 

50 
63 
93 

0,7 
0,5 
0,8 

0,7 
0,5 
0,5 

Piercdes Norte 
Piedades Sur 
Fila de Moro 
Bdrbacoas 

83 
45 
95 
96 

LOS 
COS 
COS 
COS 

1180 
1180 
950 

j010 

21,7 
21,7 
20,u 
20,6 

1926 
1926 
2bl 
28U 

5 
5 
5 
4 

Dn-PT 
bh-PI 
bmh-PT 
bmh-PT 

Hydric Dystrandept 
Ustoxic Dstrandept 
Ustic Tropohumult 
Ustic Tropohumult 

24 
26 
9 

19 

2,0 x 2,0 
2,0 x 2,0 
2,0 x 2,0 
2,0 x 2,0 

2 500 
2 500 
2 500 
2 500 

q5 
-1 

lOU 
85 

2,4 
3,6 
0,6 
1,3 

1,2 
1,6 

0,8 

1,4 
1,9 

0,7 
0,8 
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Figura 11. Crecimiento en 
altura de Casuarina equisetifolia 2n algunos sitios de America Central
 

No. de Altitud TMA 
 PMA Deficit Zona de Clasificac*6n de 
 Observaciones
Sitio Pais ensayo (msnm) 'C (mm) hidrico vida suelo
 

A: Piedades Sur 
 CoS 45 l18U 21,7 1926 
 5 bn-PT Ustoxic Dystranoept
B: Piedades Norte Suelo bajo pastos
COS 83 1180 21,7 1926 5 
 bn-PT Hydric Dystrandept
C: San Pedro Ayampuc GUA 16 135U 18,2 1247 6 
Suelo bajo pastos
 

D: La Corona, Jutiapa GUA 
Dh-MBS Udic Haplustalf Ataque constante de Atta spp
E: 35 980 23,0 1120 6
La Corona, Jutiapa GU. 36 980 23,0 1120 bn-S Lithic Dystropept
6 bn-S Suelo oajo
Ustic Dysroppt Suelo bajo pastospastos
F: La Corona, Jutiapa GUA 
 37 980 23,0 1120 6 
 bh-S Ustic Dystropept
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Eucalyptus canaldulensis
 

Nombre cientifico: Eucalyptus camaldulensis Dennh.
 

Sini6nimos: Eucalyptus rostrata Schlecht
 

Familia: Myrtaceae
 

Nombre comun: Eucalipto camaldulensis
 

Caracteristicas sobresal ientes
 

E. camaldulensis es la especie de eucalipto que m~s se planta en las 
zonas subh medas y h6medas de Am6rica Central y una de las especies que
mejores resultados iniciales ha mostrado en estas Areas. La especie es de 
r~pido crecimiento y la lehia que produce es de buena calidad. Adem~s, se ha 
utilizado en Nicdragua en un programa grande de cortinas rompevientos.
 

El Arbol crece inicialmiente bien en una gran variedad de climas, en sue
los relativamente pobres y en 6reds con sequias prolongadas; rebrota vigorosa
mente. Su desarrollo es limitado por suelos compactados o con horizontes endu
recidos superficiales, o por la presencia de malezas en las primeras etapas de
 
crecimiento.
 

Distribuci6n
 

E. camaldulensis es el eucalipto de mns amplia distribuci6n en Austra
lia, cubre dproximadamente 230 de latitud. Se le encuentra en todos los esta
dos australidnos con excepci6n de Tasmania. Se distinguen dos formas, una
 
meridional o templada y una tropical. Junto con E. randis y E. globulus, es 
und de las especies de eucalipto m~s amplidmente plantada en los paises del 
mediterr~neo (Espaa y Marruecos). Tamui6n hay plantaciones en muchos paises
de Africa, Asia y Am6rica Latina. En America Central se ha plantddo en todos 
los paises.
 

Descripci6n de la especie
 

Es una especie siempreverde, de 24-40 m de altura (hastd 50 m en algunas

regiones de Australid), fuste grueso de base recta y tronco generalmente tor
cido, de 60 cm hdstd 1,0 in de di6metro (o m~s) con copa abierta e irregular, 
corteza lisa, blanca, ligeramente grisaced, desprendible en tirds largas o en 
placas irregulares que exponen capas internas de corteza blanquecina. Ramillas 
terminales rojizas, largas y delgadas que cuelgan en 6ngulos agudos. Forma un 
sistema radicular profundo y bastante amplio. Se pueden formar raices a6reas 
en el tronco. Hojas juveniles opuestas y posteriormente alternas. Las nojas

adultas lanceoladas, pecioladas, delgadas y pendientes, recurvadas, de borde 
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lisa, glabras, color verde opaco en el naz, el env6s ocasiondimente es gris.Flares blancas en cabezuela (umbelas), con botones florales de forma aovada,de base semirredonda y cubierta larga, c6nica, punteada o rostrada. Frutos ocApsulas seminales generalmente en ramilletes al final de peciolos delgados,
de color l igeramente mdrran, con unO tapa redondeada con 3-4 dientes prominentes de casi 2 mm do longitud, elevados y curvados hacia adentro. Semillas numerosas y pequehas, de color' l igeroinente marr6n. Aproximadamente 110 000 a 
220 000 semillds/kg. 

Madera roja de grano entrelazado ondulado; dura y durable, resistente a
los termites. Tiende a torcerse con el secado.
 

Usos 

Leia: 
coma leia la Madera de E. camaldulensis tiene pocos rivales. Cuando la madera esti comnpletwmenta seca constituye un combustible excelente.
liene un poder cl6ricAo de dproximadamnente Pro20 000 kJi/ kg (4800 kcal/kg).duce carb6n de oe:elentQ calidad. Una de las limitaciones de 1a le~A de estd
especie es que quema ripiddmente y produce humo. 

Mad rd de usa COmoerclj1_ diii Ir. do mIdera es moderodainente densa(0,6 g/cm ). En Aus trolia se 1a atiio on construcci6n en generol ya que elduramen rojizo es muderanente fuerte, uurodero y resistente a los termites. Seutilize en la fabricacian o durmientes de ferroco-rril. Tambin se le utilizaen interiores, para p1sUs, encofrados y algunos veces pare la fobricaci6n depulpa. Debido a su fUrtol eZu uuede atilizarse en construcciones rurales y coma
 
postes 
 pdra cercds. Los fus,,s de plantaciones j6venes los rebrotes puedeno 

ut i!izdrse cOHma Supar LOS 
 en pld.nc lnes de banano. 

.LrUs usos: en ZUa- S oLoS se p1 on td coma barreras rompev ientos, o coma cercos vivos aTid Oril dA los cominus. En Nicordgua se le planto en combina
ci6n con Le.icaeria IHLR0t )ha I d, IOe ilola Stlls 
 y (trds especiLs, comO cortinasrompevientos pare o l cuntrol de orusiAn em, el noroccidente del pis, en tie
rrus dedicadas dl cultivo d 
 dlgoul~n. 

aOWitn es utiiizado coma OnIndtl , Uarrer'dS prutecturas o en pequehasplantaciones cumunlales. Lds flares pruducen miel de excelente calidad. Puede
plantarse Saociddo con cultivos agricolds bajo e] sistemd taungya. 

Requerimientos ambientiles 

L0 id o a quo e 1 rdrl O natural es muy o,xtnso, existen difrencias decomportlOWt0 srn A orger no las sMni lds. Los pracedoncis Katherine
(lerritario Norte) y Petfjrd (Queenslarn,1), nan mostrado el mjor conportd
miento pdr, H iMos trapicUles; las proc:dencios del Lago Albdcutyo (Victorid)
pard l IO s m.1ditarroneus y las d Broken Hill (Nuevo Gales del Sur) pord cli-
Md So idus. En Amnr i a Centrol Id p'ocaeonciu As at 11 izddo es d de Petfurd. 

,lamperotnur: on general on 10 ZUlJ dA U gI ld especie soporto temperd
turos HILes on 'veroao (2°-35C) y temperaturos bojas de hdsto 3°-5°C en invierno y hosto 5U heladas. En AWmrico Central se le na plantado en siLios con 
tempertures medios entre 20 C y 29%. 
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Precipitaci6n: en el drea de distribuci6n natural se le encuentra tantoen zonas con poca precipitaci6n coma en zonas de mayor pluviosidad (200-1250mm). El minima para plantaciones comerciales parece ser 400 mm, aunque laespecie puede crecer bien en zohsas de menor precipitaci6n si cuenta con inundaciones estacionales a una 
napa fre6tlcd alta. Las procedencias del norte de

Australia son de un irea con precipitaciones en verano, mientras que los del 
sur (templadas) tienen precipitaciones invernales. Resiste sequias de 4-8
 meses. En Amnrica Central se ha plantado en zonas con precipitaciones entre
620 mm y 2900 mm anuales y hasta acho meses con dficit hidrico. 

Altitud: es una especie de zonds bajds fluviales; algunas procedenciaspueden plantarse en zonds alitas, hdSta 1400 msnm. En P%.:#rica Central se ha
plantado desde el nivel del mar hasta 1200 msnm. 

Saelos: se aaptda d una gaMa amplia de suelos, desde muy pobres hastaperiodicamente inundadus. Sin embargo, en algunos lugares de America Central 
con suelos compactados par sobrepastoreo a poca humeddd disponible toda ei aia
los crecimientos no han side satisfactorios. TdMpoco prospera en suelos 
calcareos. 

Vientos: 
la especie resiste bien los vientos, par lo que se le emplea
la formaci6n de cortinas rompevientos. 

en 

Silvicultura
 

Regeneraci6n natural 

En su habitdt natural E. camadulensis se ha distribuido a lo largo delas orilias de 
 los rios, lo que podria indicar facilidad de reproducci6n
natural a partir de semillas (transportadas ya sea par las dgUds a ayes), queencuentran sitios 6ptimos para crecer en los bdncos de los ries. Las plantd
clones en Amrica Central son tuy j6venes y en dlgunos casOs s6ia en fechasrecientes se ha obtenido las primeras cosechas semillasde sin que hasta ahora
 
se haya notado ld presencia de brinzales de regeneraci6n natural.
 

Regenerdci6n artificial
 

Recolecci6n de semillas. Amn~ricd CentralEn se ha utilizado semillas recolectadas de lds con ld
plantaciones establecidas procedencia Petford par un
 
proyecto de asistencid tecnica brit~hica en Nicardgua. Las semillas se colectan en junio-julio, se secan al sol y posteriormente se almacenan en recipien
tes ner'mnticos, en cNmards frias. 

Producci6n en vivero. En general pra tdes las eucli;'os ld textura delos med as (Je germlindc iAn debe ser fina. Generd Imento se USd Und mezc la de
suela frtiI con arena en propurc i6n 1:1 , a sOl drena en cajas de ndderd de50 x 30 x 10 cm. Es indispensable esterilizr Id nezcd prara prevenir la
dparician de MIdleZds y Atdques d nongus. Los gerlminidures deben estar prote
gidos de id 1luvid, que puede 0 SdC dl IasUnterrdr senilldS a destruir las
plantitas reci n germiinadas. Las medias de germinaci6n deben permdnecer htme
dos y para ello se ut iizd riego pur aspersi6n )n bomba de MdnO (bomba de 
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presi6n) a fin de regar con und neblina muy fina. Tambin se puede sumergir
 
los germinadores en agua, mojundo el medio por capilaridad.
 

Un dl terndt iva a los germirnudores hechos con maderd es el uso de cajas 
de plrsticu s imiIores o las ut iizdus para el transporte de pollos, de 
aproximadamento iU x 30 x 15 cm, quo permi tn lo distribuci6n de plntulas ya 
germinddas a v L s dunda se iristdln viverOS teMpurales. 

Ld semi lld do E. Cdmadulensis presenta n(Jrrlamente al tos porcentdjes de 
germninaci6n (superic ul 90') Pur lo qu, no es necOsariu ning n trd tamiento 
pregerminativu. Exist. la pusibiliddd do sembrar directdLmente en bulsdS utili
zando dispositivos espOciulOs tdalos cuino jeringds quo permiten la coCi6n 
de 2-4 semi]Ids pun bulsA. El tiempu do gerrindc in varia entre 5-14 dias. Las 
pl~ntulas crecon rlpidarrionte y dCuriZdn Un taldio do 40-00 cm en 16-18 suma
nas. Sin embargo, PS dCUnS Jd) I 1a pOdd do tallAs Para inducir mayor lign fi
cacion. Requiro riegos ppriudicus en Ids pri!ras etdds do dPsrrollo. Es 
nicesric provenir l dtuqu, aol imcl de tailuelo ("ddriping off") en Ids pri
irerds etapas con U 5, do fungicidus c~pricus.I, pn-


LA te"cniCd :Mis cuiuuriete utilizadd paro Id producci6rn de piantulds de 
esta especiU PS 1d pruducc1r6n en bolsas de pulietileno negro, agujereudas, con 
podd de LA] Wos durai tl, periodo do vivvro. El ancho do los bancalos no debe 
pasar de U,/ a 1,0 rM para ovtiar PoLtus de burdo y inieOur rec imieno de Ius 
pclntdS 2erdtnales. EF viver no Os neCeSdriO utilizr sumbrd. 

No existen oxperiencids sOre producticn d raiz dzsOu(Ja. Es ta especie 
pdreCe ser inuy susceptib le a 1d dMsecuci6n do laS ra iC0s, por Ic quo Ps nece
sario eVitdrla duraniLte A rp icddo o el trdnsport> a ius sitios de pldnltaci6n. 

Al Lrasiadr Ids pldntulds dl Canmpo detfinitivo se dobt evitar Ia expo
sici6n directa de las bolsas A sol y no colucrias dCOstdaS yd quo el recd
lentamiento produce la muert, do los drbolitos. 

Parece ser quo 1a propagc!ci6n V-qeltdtiVd s fatcil con material prove
niente de plantas j(venes, pero no do p1antds adulLas o v iejdS, aunque no 
existen experiencias de este tipo en Aminrica Centra. 

Pldntaci6n. Luni zi s: d pesdr dJo rdp ido croc A i onto do est, especie, 
es rniocosarrio .st.rI Lo dou Iezad endSurn control On Ios pr irordS P LdpdS. Es reco
rieriddb IP el chdpo y querrd do md ezas (vegetaC on1) prev id i p atllLuci 6n. En 
El GurA, ,'Gn, NiCdragua so red liz un e-nsayo do ostableciintu de E. 
CaM I d U10e1s is p Iair Lad a u , im x 2 in cu, 0 iior ron to , [Lfitt.onous L I inici-dld oti )r.'o 

.Lus
do Lid] ed'z trdLdmiontLos ornsdyddos dOruil: Pund-up (Glifustno, herbicida 
translaU b l,), GrM ur [Parquat, nrbic ida w cur outt ,), Godl (uxytiourfen, 
herb ic id, ,tin, c P1I, (00 n iurb ) niun d/,dun on circu-IOLbl , y do jLO I) , 
lus dp un mtro do d iririu aIndor do lI plowri, inopp, goneral cun machete 
y an to 4t Iq0n inH onu1 n. o Kt i)I inl , it 1iw,)fi. 1r j IV,ICOS dUrdante 
los pi iliirl , so is 1." L., i,',u t addo, d , iiIy i (, r o: irconto or) 
alI turda a 1us s1in w' :1o i.tr it oni r Ir n is sart siciniente 
sigrll cit ic " ,n.i W I,,r,: ', iiiiiw uPrlii i p~rlu ., unril ,s con Round

nt., yo :i<' I' -. aup) p~r'. [i,,j#' r" ( f o'i i i u . A 1,, io >t , , ,L,1- v,'ii t j ne I 
_
croci iiprrlo di urtricu y io iA turd ito Idis p rc as'n .t.aL, . i pd-upRuu y e,i 

1l tril"plrUpOrC i oil WaS 1W GriiuxUi. A so corsorvd eStOIris (iris _iun 
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ventaja en las parcelas tratadas con Round-up, aunque el crecimiento en e
 
segundo aho 
fue similar pdrd todos los trdtdmientos. La sobrevivencid fue dlta
 
en todos los casos. El 
Cuadr, 20 pcesenta los ddtos de creciniento a los 6. 15
 
y 29 meses del establecimierto.
 

Cuadro 20. Crecimiento a los 6, 15 y 29 
meses de edad de Eucalytpus camaldulensis
 
plantddo a 2 m x 2 m, bajo diferentes sistemas de control inicial de
 
malezas en El Gur, Le6n, (14) Nicaragua
 

6 meses 15 eses 29 meses
 
Tratamiento alturi ltur (dap ] turd (m) drp (cm)


(m________...... pIumudi 1 Mik promed io IMA 

sin control 1,5 A* 3,0 B* 2,8 t* 9b 8,0 AB* 6,1 B*
3,3 3,3
 
chapeo 1,9 A 4,5 AB 3,9 B 
 99 9,5 AB 3,9 7,6 AB 3,1 
plateo 1,7 A 3,7 B 3,4 B 99 8,4 AB 3,5 6,4 3 2,6 
Gramoxone 1,9 A 5,0 AB 4,3 AB 96 9,7 AB 4,0 7,7 AB 3,1 
Round-up 2,1 A 6,2 A 5,5 A 93 11,2 A 4,6 8,3 A 3,6 
GOdl 1,6 A 3,5 B 3,2 B 96 7,5 B 3,1 6,3 B 2,6 

* Letrds diferentes indican diferencias significit ivas al cinco por cienito. 
Prueba de Tukey
 

Altltud 40 ;sim, [MA 27,9'C, PHA Io25 mm, ci ocn muses con d6ficit hidricu,
 
bosque seco subtropical; suelo Typic EWtrdnept
 

Dons idad do AE ntiaC : Amer'ito Lentr'dl st, hdn uLi lizddo di ferentes 
densidades do plntic inn inicil,, aunque Ius rAgs comunes ndn sido 25UD y 1600


rbol es por hoc tarea. El Cuddr 21 preson to los resul tdds do 
 crec imiento de 
E. cwanldul ensis, con di1orenten os;pociamienhus do piantdcion sitiosen cuatru 
de Nicar'dgud y adFigura 12 precnt ls resn'tadus del crecimierto didmtrico
 
para diferentes edades y donsidados Wetar', Nicaragud.
on 

Los resultalus irdlun, on tOminus gnorules, qua ol crecimiento diam
trico yel d uld s pord ast i-eur palI nO/,reS dons idodp; do pI nac i6n , 10 cual
 
confi rMnd quo 1,adisU,,nik liddd ivO, OspOC 1 a Loral pUr planta 
fdvorece el
 
crec ionto do Id edspec ioe. E:,t n ink ide con oservdc ions real izadas el
 

,
Guatemulu, duonde , p1n d i eon e raS,ar bunl adj . d h i < in culmlp, Leoc i I dteral ,

Crec ier'on lAn quo :rbu l s pindnladuS a M x ? i, on e I SIGlO s it io en igudl es
2 m 
condl ciones do
 

Fertiii.:a. i.n: u 5o [mon,to muna eXpOrI,nCi sobr: ail icdc i~n de
 
fertil izantet7 ipn, dun > , un'laid apI ica, inn). (Js) ,ooC' prel ilninures
 
en Purisc l , Cost Qi o , imiic,, u I ldaj)i cu i( fiI d a i foeo'ntes Josis de
 
fertilizuntv on la supo Iiit i e y on o nd del rUyU ul to oil
l furdu 1 u cr ii,imento
 
Mdyor, VSpr iaIlMnt oe cuadni o 1
IllO1rtili lanLe o50st Ic6 el delp en lundo toyo. 
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Un experimento realizddo 
en San Pedro Sula, Honduras (Cuadro 22) 
no mostr6 resultados concIuyentes d los dos aios en eI uso de fertilizantes ya que
no hubo diferencias SignificAtivdS entre trdtdMientos. El crecimiento en oap y
altura foe Mdyor pdrd e trodmienco de 50 g/pldnta de N-P-K (18-46-00). Todo
esto podrid irdicar quo en los suelos doride so real iz6 l experiencia habia
Una deCUddd disponibilidod do nutrimentos para WdS plontas incluyendo boro. 

Cuddro 22. Crecimiento a los 24 meses de Eucalyptus camaldulensis, en un en
sayo de fertilizaci6n plantado a 1,5 2 n, en San Pedro SUl (27j

Honduras
 

FertiliZdntp N P - K Sobre- Al turo UiLld p (CM)
(18-46-UU) , B203 vivenc 1d prumediu IMA promedio IMA 

0 + U 92 5,2 A 2,6 3,/ A 1,8
U b 5, '3 A 2,9 4,2 A 2,1

50 5 80 4,9 A 2,5 3,5 A 1,7 

Altitud 50 nsnmrr; IMA 20,0"C; P'A 1314 rm; c lincu moses dcficit hidricu; bosque
hrmedu Promenuriwtn; suelos do Iypi(C Ustcr'pept 

CrecimienLo y Manejo. Cr'eciientoA. LI SpoIci L SO CordCte-,riZd )or eIrpidu crec ,into tn diferert,,s cundic aiones doiuien 
 supelos y en sitios lUCdlizddus
d difer'ei , , l.it. iuu suBre ,A1 ni,,-I del nor. So ha r'ecurrocidu Id influencia de

eHla pruc edpui, A 1 Culirpo tur imenLa de la ospec io. Q Unr experinLto reodlizddo 
err Si r cuo, Nilr'atjuai, c(I dis d0e Iis Pr'OLu eriS d, reo COI Ue1Un idadS 016 rrJOF'
ColrptirtOli ONr ien (lurid ic lnes trup ku lvs Se ,ttt tru qLJe Ids pjroe(de;t lus do
P-t furd cr t .ero'ur his:; quo Ws de Ko ulr'lint' (W orn 23). 

Cu<dro 23. Comportamien' .. d(los procedencias de Eucalyptus Camaldulensis 
pla1tado a 2 2 m en Sbaco (12) Nicaragua

ercPrmcei iLd Sabrevi- d Alt urot _ 
ese s1__w vent: o tat 1 IMA Lld I IMA 

Pe t. ford 113' 83 1n,2 1,O 14 ,u 1,4
Pet ford i14 88 13,5 ,1 11 ,3 1,1IKather ine 113 91 11,4 1,2 11,o 1,2Kat.her in, 114 9/ 9,2 1,0 8,5 0,9 

AIL1r ud ili rirSrril; IMA P.A 889 mm; acku i nor es anr de ficit hidrico; 
o.sq.o sorco p. uro 11.111u; Ve r t il 5ule It FI--tvterr[ it.cUsItrop t. 

r[I ' A u',If ,' 1i,A 
proc eLeOit Is KtU M. y C In !,'"r Am.n dli Oir Maor 

[-- otf ' I. I r , I lutc'r tm , Con L ic:i ct rA qso l 1us 
(it le Cr'C irIirPfi. qUo


Id ptr c'dt ;t t Aw' K Hti[ I ' ' (Lit A ).
 

LI Priiyi, L''iJ et I1/i], p1 rrrtl. iurres .Urr. S10eor,i I o pu it es de
Nirdr'dajn S' tdrtt, nYrt Iot , ex-PLtlo' . El Cuudru 25 y lUs Figuras 13, 14 y 1.rlruestrtn II)m rentko oLtenI Lis on 'ferontesOi er i l U(Jare y CUn di fererrtes 
Cond ic 1 U pes,sr liu. 
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Flyurd 12. Etecto de I 
densload de pldntdL On sobre vl crecimiento
 
diam(tritcu de Eucdl ptus camdldu Iens , en Md tedre, Ni(dragua
 

Nu. deltitud -TD-Ai-----od 
 de Clasi-LcdciTn de

Sitio pai_ , 5,1y" (mrrn *C ( P!n" hrdto iddi sueo 
Mateare ;CA 16 1l100 28.4 1261 bs-I
/ Mollic Vitrandept
 

A: 1,5 
 m, D: 2.5 MT 2,5 m 
B: 1,5 i x I, , n E: 2,0 m x 3,0 m3
C: 2,0 m 2,0 F: ,0m x 3,0 in 

Alturd
 
(M)
 

30 
D 

28
 

26 

24 

22 

20 

18
 

-16 g A 8 B 
A A 

B 
12 B A 

A B 
10 AA A 

A B 
8 AAA AB 

A 6 A A 
6 AA A 

LC AAAB AA 
4 A BDABAAC DB 

A ACU 1il B V 
2 A DC A A A 

A CIJA A 
0 

1 1 2 3 4 5 6 1 8 9 I0 II 12 13 14 15 16 17 
(IdadlAotS 

Flyura 13. Efecto dueI dltttud %ubre el crecimientu de Eucalyptus camaltdulensIs en Am&rIca CentrdI 

A: merus de 250 msrnm 
B: entre 25U y 500 msnto
 
C: entre 500 y /50 msnm 
0: entre 150 y IOU msnm 
E: entre 1000 y 125bmsnm 
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0 1 2 3 4 5 6 7 	 8 9 10 I! 12 13 14 15 16 17
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Figura 14. Efecto de la precipitaci6n sobre el 	crecimiento en altura de Eucalyptus camaldulensis en Amtrica Central 

1:menor de 500 mm 
2: entre 500 	y 1000 mm
 
3: entre 1000 	 y 2000 mm 
4: entre 2000 	y 3000 mm 

Altura
 
(M)
 

16
 

C
 
14 	 C
 

C 
12
 

E 	 C 
-10 	 CA C
 

- C 
8 AA CC 

C A EE 
6 EB E 

EB ECA CE 
4 A AB BBEA 0 

A ABA D C 
2 A BAA A C 

A BBC A 
0 i i ; 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I1 
Edad (aios) 

Figura 15. 	 Efecto del tipo de suelo sobre el crecimiento en altura de
 
Eucalyptus camaldulensis en algunos sitios de America Central
 

A: Alfisoles
 
B: Entisoles
 
C: Inceptisoles
 
D: Vertisoles
 
E: Mollisoles
 



Cuadro 24. 	 Comportamiento de tres procedencias de Eucalyptus camaldulensis
 
en Turrialba (135) Costa Rica
 

11 meses 24 meses 	 36 meses
 
Procedencid altura altura dap altura dap


(in) (M) (cm) (ia) (cm)
 
Petford, Qld. 3,3 7,2 5,6 9,3 A* A
7,2 

Gibb River, W.A. 3,0 
 6,4 5,6 8,5 A 6,9 A
 
Katherine, N.F. 2,4 5,5 4,5 7,2 B B
5,5 


* Letras diferentes indican diferencias significativas al cinco por ciento.
 
Prueba de lukey.
 

Altitud 600 msnm; TMA 22,3°C; 
PMA 2650 mm; un rues con d6ficit hidrico; bosque
 
muy hmnedo Premontano (Tropical)
 

Los mndyor'es incrementos se presentdn durante los primeros siete afleS, 
aunque no so dispone de grdn nimero de plantaciones de mayor edad que permitan
obtener con iusiones definitivas. La altura sobre el nive] del mdr influye
negativamente sobro el crecimiento. Los mayores creciinientos en di metro y
altura so pr'esontoron por debajo de los 600 msnm. No se pudo detectdr Und es
trechn rela1ci6rI enLre la precipitaci6n media anua] (y el d6ficit hidrico) y el 
crecimiento. Sin embargo, de observ6 que los incrementos fueron bdjos en si
tios con precipitoci6ln inferior a 800 nIM, dunque pudo influir 1 presencia de 
incendios anuales o los tips do suelos. Observdciones realizddas en sitios 
con precipit(dciolnes infer'iores a 500 mm no permiten SdCdr conclusiones amplias 
yu quo on estus sit.ios se present6, ademis de poca precipitdci6n, suelos con 
pOCa retenci6n de humeddd (corno lypic Ustipsaiments) o sobrepastoredos y par 
10 tanto irlUy coinpc todoUs. 

Lj densiddd inicidl de plantaci6n y inis quo esto, el 2rced relativd por
plauto influyen sobre el crecimiento (Figure 16); los mdyores crecimientos an 
dimetro so presentor'un cudndo los jr'oles disponian dproxiMdddrnente do 4 m /
plonta, o on sitios dunde l drrOgl espacidl perMitia disponer do mayor espa
cidmiento lKtrMl. Enpdciaie trlOS do 2,U in x 2,0 In, 2,5 in x 2,5 Im o ns , en 
sitios coni buon dri'unp parecon so" los lIs rcunn(Jdbles. Cuando Id ospecie 
crece diSldd, pur' Ojtiph On COrCus ViVOS, presonrt buen desorr'ollo. En La 
M~quind, Guantoiml, sO ObtuvU Mdyor reciminto damotr icu a los 22 moses en 
und fild do t)ulo o 2 w, siri comp tentoicio Ilteral (1, im do a1turd y 6,8 cm 
do dap), J und i 21 mosesit'riEo p anM UI,1(tdo d 2,0 in x 2,0 m, sobr'e el inismo 
tipe de suplin, 3 i do a] tura y 6,0 cm do dkm0tro). 

LOs ',uolO prJcOnI ojOjLor uni influenc id norcada on el crecimiento. 
Cambius On vi Lipo do suIus en distaricias cortus, resultori On combios muy
fuortes 111 (1 ,:,'oin.wloto (V.', O Cn 2.5 ejoMplus do y Matedre,Codo-0 	 SMco 
NiCddjUd) . Lon mjar's rec imionts so prosentaron en suplos del tipo
Alfisol, Ent isol inLOptL SUl , inientrds que los croc imiontos mls pobres se 
presenLrori iin 0ueK. Vert. i sul (Figuro 1/). 

Lo fortiliUciln reOdlizada al muinento de ld pldntaciln pormite un rcpido
desarruli0 inicinl; sin OMbdrgu, este deponde adems de otras condiciones 
locales do los suelos. 
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Figura 16. 
 Efecto de la densidad de plantaci6n sobre el crecimlento dlamdtrlco de Eucalyptus cadldulensls en algunos

sitios de Amrica Central
 

2
 
B: Area por planta 3 m
 2
 
C: Area por planta 4 m
2
 
D: Area por planta 5 m
2
 
E: Area por planta 6 m
 2
 
F: Area por planta 7 M


X: cortlna
 

12
 

11
 

10
 

9 

8 

7 

96
 

4 

3 

2
 

0
 
0 I 2 3 4 5 6 

(dodldilos) 

Figura 17. Creclmlento en altura de Eucalyptus cainaldulensls en algunos sitlos de Amdrica Central. 

N0. de Attud THA 
 PHA O6ficit ana de Claslficacidn de Observaclones
 
Sitla Pals ensavo (msnm) C (mm) hidrico vida suelo
 

A:)Iasaya
UCA NIC 59 215 26,8 1438 6 bi-1
Di Iateare UCA NIC 61 100 28,4 1261 
 7 bs-T Mollic Vitrandept Afectado por Incendlo

CI El lapote HON 4 600 24,0 3178 2 " bmh-S
Di La MAqutna GUA 23 100 
 21,0 1860 6 bh-S Vertic Haplustalf Suelo agricola abendonado

E!lo es Note COS 49 
 1170 21,7 1926 5 bh-PT Afectado par vientOs
 
Ft Las Cabras PAN 19 60 
 27,2 1382 5 bs-T Troporthent Atacado por Atta spp 

- ,~j V382 6 
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El asocio inicial (temporal) 
con cultivos agricolas anuales parece favorecer un desarrollo uniforme 
de la plantaci6n, aunque el 
crecimiento 
inicial
en altura puede 
ser mayor cuando no se 
asocia.
 

Rebrotes. La 
especie produce inicialmente abundantes
van desaparec tendo rebrotes que luego
para quedar los m~s 

senta fuertes y vigorosos. El Cuadro 26 prelos resultados 
de dos ensayos de manejo 
de rebrotes 
en Honduras
Nicaragua, en plantaciones de 112 y


y 43 meses respectivamente.
 

Los resultados indicaron que el promedio
toc6n era de ejes sobrevivientes
mns o menos similar para todos por
los tratamientos
toc6n) menor (alrededor de 1,5/
con crecimiento 
en los 
tratamientos donde efectivamente habia
mayor un
n6mero de rebrotes/toc6n. Igualmente hay 
un menor crecimiento
meses en los rebrotes de plantas mayores a los 22
de nueve a~os.
diferencias entre los Debido a las pocas
tratamientos 
y a que la selecci6n se hizo
temprana (antes de a una edad
seis meses) y con base en 
experiencias
puede en otras partes se
utilizdr s6lo la selecci6n natural de 
los rebrotes, o en
realizar una selecci6n cuando los rebrotes tengan mds de 
algunos sitios
 

seis meses y haya
clara domindncid de los una
 m~s 

indican que 

fuertes y vigorosos. Observaciones preliminares
a los seis meses existe una ventaja clara de los dos
mis vigorosos por toc6n. o tres ejes
Es dconsejable, 
si se 
realiza selecci6n artificial,
dejar no 
m~s de dos ejes por toc6n.
 

Producci6n de 
biondsa. La producci6n de biomasa, a6n
puede ser bastante alta, 
a edades tempranus
lo que indica el r~pido crecimiento de la especie, el
Cuadro 27 presenta la producci6n de biomasa (peso verde)
Am6rica Central. en cinco sitios de
Se debe indicar que 6sta corresponde
realizada a temprana a la primera rotaci6n
edad, por


llegdr a conclusiones definitivas 
lo que es necesarid mayor investigaci6n para
con relaci6n 
a la edad de rotaci6n
de corta. Los resultddos o ciclo
indican una producci6n muy variable entre 5,2 tm/ha/
aio y 37 
tm/ha/aFo (aproximadamente 2,6 
a 18,5 tm/ha/ao en peso
producci6n es funci6n de seco). Esta
la densidad inicial, con 
mayor producci6n en los
espaciamientos 1,5 
x 2,0 m, 2,0


de la especie que 
x 2,0 m y 2,5 x 2,5. Debido al comportamiento
produce rebrotes vigorosos con crecimiento rdpido posterior,
el m~todo de 
tdld rasa, en plantdciones con espdciamientos iniciales de 2,02,0 m hasta 2,5 x 2,5 m, es x
Id opci6n de manejo 
con mayor potencial.
 

Factores 1imitantes
 

CoMo factores limitantes al crecimienco semulezas en las primeras etapas del 
considerd la presencia deestablecimiento, suelos Vertisoles o suelos
arenosos con poca retenci6n de humedad. En pl antaci6nataques de se han presentadonormigds defoliadUoras (Atta

(Mirex). 
spp), que se controlan con formicidasTambi6n se hdn reportddo ataques decontroldcdos hongos (Cylindrocladium sp),con fungicidas. En 
la mdyoria de loshan visto acaques de cancer (Diaporthe cupensis) 

paises de America Central se 
cuando se ha plantado en
suelos muy curpactados o superficiales que impiden el 
desarrollo radicular. En
Panam6 se hdn detectddo ataques de 
langostas defoliadoras, hongos y un 
insecto
(Cerdmbix sp) que corta 6rboles de hasta 3 cm de di6metro, anillando el 
6rool.
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Cuadro 2t. 
 Crecimiento ae rebrotes de Eucalyptus camaldulensis en Mateare, Nicaragua y Las Cahas, Honduras
 

Meses dficit Zoc Lie vida Tratdmieto Sobr?- SoDre- E 0 A D (,-asus Altjra (njAli:u TMA PMA niarico Suelo tHoldridge) nj IrutoC 
d d p (cm) 

,.eOi enc1i Plnt-ici6i Rerutes promeuio 1 promedio IMA) C (mm ) kHoldricqe) (reDiO Co6.l) (tocones) 

Mate"re* 100 26,4 12 5 Mollic Vitrdndep. bs-T ndsta dos 1,4 lU 43 Z2 7,4 A" 4,0 4,9 A 2,6

162 Ni0 

nasc tres 1,6 ieo 7,b AB 4,2 4,8 A 2,6 

hasta cuctro 1,3 100 8,1 A 4,4 5,e A 2,b 

todos 1,2 iOu 	 8,2 A 4,4 5,2 A 2,b 

L~s Cids*** 519 24,6 1035 6 Typic Ustifluvent bs-T nasta tres 
 1,8 	 112 24 
 4,0 2,0 2,6 1,43, HuN 
todos 2,4 
 3,1 1,5 1,7 0,3 

* 	 Olaitaro a 2 A 2 m 
*etrs jifereotes inuican aiferencias significativws al cinco por ciento. Prueba de Tukey
1 -T. , ) I U I 1 , 

Cuadro 27. 
Producci6n de lena y follaje (peso verde) de Eucalyptus camaldulensis en cuatro sitios en Nicaragua y Guatemala
 

Sitio Alcitud THA 

(C) 
PMA D6ficit 

nmsnm)) niorico 
(qeses) 

Suelo 

Zona ce 

vida 
kdoldridge) 

Edud 
(meses) 

Espaciiento 
in ciel 
(;n x m) 

Densioad 
iiicijl 

Sobre-
vivencia 

,) 

Altura (in) 

promedio IMA 

d a p (cnj 
promeoio IMA 

Proauccion* 
(tm/nd) 

la fol luje 
!Idteare 

162 ,IC 

iu0 28,4 1261 7 Mollic 

Vitrandept 

os-T 21 2,0 x 2,0 2500 9d 6,8 3,8 5,4 2,9 36,2 

El GLr6,Le6n 

83 NIC 

40 27,9 1625 5 Mullic 

Vitrandept 

os-T 32 1,5 x 2,0 3333 88 10,3 3,8 8,6 3,2 99,9 35,1 

El Gur6,Le6n 

95 NiC 

40 27,9 1625 5 Udic 

Argiustoll 

bs-T 33 2,5 x 2,5 1600 87 iI 4,1 10,0 3,6 61,3 23,4 

San Ram6n 

82 NIC 

45 29,1 1143 7 Uoic 

Argiusto' 1 

bs-T 36 2,0 x 2,0 2500 100 5,4 1,8 4,3 1,4 15,7 10,6 

La Xlquia* 

22 GUA 

100 27,0 1860 6 Vertic 

Haplustalf 

bh-P(S) 22 2,0 1,7 4,2 6,8 3,7 18,0 6,8 

* Produccidn ea peso veroe 
** Plantaci6n en linec, producci6n promedio/Km 



Eucalyptus citriodora
 

Nombre cientifico: Eucalyptus citriodora Hook.
 

Familia: Myrtaceae
 

Nombre comi6n: Eucalipto citriodora 

Caracteristicas sobresal ientes
 

Esta especie produce 6rboles de muy buena forma y buena madera para ase
rrio Io mismo que pard le'ia. Se reconoce f6cilmente por el fuerte olor a lim6n 
del follaje cuando se estruja y Ia cortezd lisa gris-moteada con pequenas hen
diduras redorideadas. Es de creciinientu r pido, dun en sitios a poca dItitud 
con m'_nos de 1000 min anuales de precipitac i6n y conl 6poca seca severa. Requie
re bastante cuidado durdnte el eStdblecimiento (evitdr ]a competencid de male
zas). Prefiere suelos profundos y bien drenados. 

Distribuci6n
 

Los rodales naturdles est6n restringidos a la costa oriental de 
Queensland entre los 7' y 260 de latitud sur, con oos zonas de ocurrencia: 
entre Mackay y Maryborough (220 - 260S) y en el Great Dividing Range (Cor
dillera australiana) cerca de Atnerton (17°-19°S). Se le ha plantddo en Africa 
Central, Am6rica del Sur (Brasil) , Am6rica Central, el Mediterr~neo, India y 
Hawaii. 

Descripci6n de ]a especie
 

Es un rbol grande, siempreverde, de buen porte y fuste recco que alcdn
za 24-40 inde altura y 0,6-1,3 inde di~metro, con una copa regular poco densa. 

El tronco es de base recta o ligerdinente ensdnchada, fuste cilindrico, 
recto y l inpio; cortezj gris lisa, desprendible en escainas o porches delgddos 
e irregulares que dejan pequeiias hendiour-as redundeadas con dpariencid de mo
teadurds. Al desprenderse estas porc iones de corteza dejan expuestj la corteza 
interior de color blanquecinu. 

RdMdS pequeias, uelgadds, l igeramente aplanadas, de culor verde claro, 
tefiidas de mdrr6n. Hojas aI ternds (opuestas cuando j6venes) , estrechds a 
lanceoldas-anchas, con inmrgenes oriduladus, vellosds, muchas veces peltadas.
Las hojas adultds son dlternas, l igermente acuininadas en el spice, de forin 
lanceolada con base decurrenLe y borde entero, glabr'ds, verde Cldro por el haz 
y el env6s; con numerosas nervdduras poco visibles y dos nervdduras pdailelas 
a los bordes. 
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Cabezuelas florales rdMificadas en corimbos terminales que nacen enbase de las hojas. Flores numerosas, Ce color blanco, en umbelds de 
la 

3-5 floresjuntas sobre pedicelos cortos. Los frutos son c~psulas ovaliformes, de colormarr6n, con pequehos puntos 
redndeados emergentes y una pequeia tapa redondeada, con tres lineas dogadas. Cada cipsula contiene pocds 
semillas irregularmente elipticas, r,.latiVww, t grdnaes COMparddaS 
con Ids semilids de otros
eucaliptos, de colur negro brillante, de 4- mm de 
longitud. Normalmente cada
capsula contiene taml)ln algunas semillas est6riles de tma o pequeio. Eln6mero je semills por kilograino oscila entre 60 000 y 110 000. 

La muderci es do color mnrr6n claro a gris-inrr6n, de grano recto a wi'uddo, fuerte y resistente, moueradamente durable 
a durable y moderadamente
 
rosistente a los termites.
 

UsOS
 

Lea: la madera es utilizada como combustible en Australia, arde en
forma constante. Es una de las principales 
fuentes de carb6n para la industria
 
del acero en Brasil.
 

Madera de uso comercial y familiar: la MaOera es muy pesdda (0,75 d 1,1g/cm3 ) , ficil de serrar, util izada en construcci6n en general yconstrucciones 
 pesadas, mungos de herranientas, postes, durmientes 
para
 
de
ferrocarril. Puede ser torneada ficilmente. Produce postes rectos que pueden

impregndrse ficilmente d presi6n. Ld maderd no 
es util pdra pulpd.
 

Otros usos: os Srbo les uti I izanse como orndmentcl es peru no se recomienda su uso cerca de las casas ya que lds ramas son muy quebrduizas. Debido a que la copa es poco densd no 
tiene mayor utiliddd como cortinj rompeviento.
 

Las hojas se utilizan para la extracci6n de aceite de citronela, utili
zado en perfumeria y para uso medicinal.
 

Lu miel producida por las abejas que 
se alimentdn del n6ctar de las flores de estd especie es de excelente calidad.
 

Requerimientos ambientdles
 

iemPeratUrd: el clima en su 
habitat natural varia entre tropical y subtropical, con una temperatura promedio anual entre 18' y 24°C, con mximos
entro 2g y 3bC soportd algunas heladds ligeras. En Amiricd Central se le ha
plantado en sitios con Und temperatura promedio anual entre 20C y 26C.
 

Preji tac i6n: Id precipitaci6n promedio en el 'rea de origea variaentre 650 y TFT0 in con un periodo de sequia de cincO a siete meses. En laregi6n centraodmericana so le ha plantdcdo en sitios entre 850 mimiy 2800 mm conCUaLru a ocho meses do dificit hidrico. 

Altitud: los rodales naturdles de la pdrte sur ' Australia crecen entre
8C y 300 msnm y los de la parte norte entre 600 y 800 msnm. En Sri Lanka 
se le
ha plontddo hasta 200U msnm, 
aunque existen atras especies de Eucalyptus que
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crecen mejor en tierras altas. En Amnrica Central se le ha plantado entre 100 
y 1200 imsnii. 

Suelos: l especie crece naturalmente sobre suelos ondulados, pobres,pedregosos, incluyendo suelos ]dLeriticos. Estos suelos usualinenre est~n bien
drenados. Lis pl dntdc ionies red] izddas por el Proyecto Lena se hdn hecho en
suelos bien dreriddos, correspondientes a 1os 6rdenes Ultiso], Inceptisol y
Alfisol con resultddos varidbles. El mienor desdrrol lo se ha presentado en 
Inceptisules por condiciones locoles de los sitios. 

Vientos: poce resistente a ]os vie'Itos. 

Silvicultura
 

Regeneracl6n natural 

En Aostrd]ia LI producci6n de semillas ocurre a intervalos irregulares
en contraste con ]d producci6n anual en pldntdciones fuera de Australia. No se 
tiene experiencia con regeneraci6n naturdl en Am.rica Central.
 

Regenerodci6n artificial 

Recolecci6n de Semillds. En Costd Rico se realizd en noviembre
6iciembre. Las semillas tienen vidbilidad alta (mi s del 757). La sernilla se 
colocd en grnrinadures de drend aesin fectdda, protegidos de los pjaros. La

jerminaci6n so inicia d 
 los cinco dias y se extiende hastd los doct. Und vez


germinddu se debe trdnsp]ulntur d bolss, cuidando 
 que no se desequen las
raices. No se puede producir para pldntdci6n a roiz desnuda 0 Come1O
seudoestdcd. Comu Ia s semi lIds son reIativdmente grandes tainbien puede
sembrdrse 2-3 semillas di irectdmente en bolsas de po] ieti Ieno, y se repicd si 
se produce in's de una pldntd par bo]Sd. Las p1 antas d] CuoZn 40 cm en 14-16 
S eTidfn d S. 

Siembra directa. Se puede sembrr t directmente a] terreno, utilizdndo 3
5 semillas pIr gUlpe, durique no existen experiencias de este tipo en Ainrica
Central. En est>(i Itimo cdso es necesar id und buena prepdroc i6n del terreno y

control dt. iidlb Z1is.
 

Piantaci6n. Ls necesurid unj buena prepdraci6n del terreno, asi come
 
protecc n Cuiwc los aLdques 
 de termi tes y hormigas defol iadords. En 1ds 
priimerrs etdlpds t-s ;ecesdiiu contrular bien 1d competencid cae 1as mlzas. Es 
resistnte j incOfnol iOs yd quo pusee lignotubrculos. 

Creci niento y manejo. La especie es exigento en condiciones de suelo. Se
ueSdr'rol la mualI tl suelus my COnpdCtadOS per, soo'epdstoreo, dSi colno en
presencid do milez,_,s y p .sLus (grdlineds) . El Cuodro 28 y I Figure 18 
presentan Ius ro-ul tados y tenuencid de crec imientu en algunos lugares de 
Aumtr ica Cen traI . 

El anal isis ina ico que la especie present6 un buen desarrol lo por debajo
de los 800 m de altitud, con ienos de 1000 mm de precipitdci6n anual y echo 
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Ciczro 28. Creciliento de Eucalyptus citriudora en algunos sitios de Anerica Central 

Sto 

L Ermit 

S;dtopeque 
EI Potrer6. 

RiH ADj: 
81 -

2unz 

sc P ,- Aydmrpuc 

S6Dnc 

P~is 

43 "2', 

4S * 

n, 

Id H6 1 
I -
9 ELS 

i6 GUA 

126 N C 

Aititud TMA 
'C) 

7cO 23.1 

i08u 21,3 
:19160 1 

5 22,8 
24.2 

ouj 24,2 

noCiCfl ?l26,0 
135u 18,2 

480 25,7 

PMA Meses def. 
ms.)(m) nicrico 

jHoldridge) 

93E 8 

i110 6 
1,3111u b 

1101 6 
1767 b 
1767 0 

1373 5 
1247 6 

889 8 

Zona de vrda 
(HcLjridge) 

os-S 

Dh-S 
Oh-S 

h-S 
bh-S 

bh-S 

bh-S 
bn-MBS 

bms-T 

Suelos 

Entic Dystranoept 

Fluventic HapluColl 
Entic Dystrancept 

Typic Eutropept 
UdIc Haplustalf 

Typic Ustifluvent 

Edad 
(meses) 

16 

i5 
24 

41 
48 

53 

72 
43 

34 

Espacidimiento 
inicial 
(m a m) 

1,5 x 1,5 

1,5 x 1,5 
2,0 x 2,0 

2,0 x 2,0 
2,0 x 2,0 

2,0 x 2,0 

2,2 x 2,5 
2,0 x 2.0 

2,0 x 2,0 

Densidaa 
in'cidl 
(8rblho) 

4 444 

4 444 
2 500 

2 500 
2 500 

2 500 

1 600 
2 500 

2 500 

Super-
v ivencia 

(Oj 

88 

17 
46 

44 
92 

90 

18 
100 

65 

A L T U R A 
IMA 

2,4 1,8 

0,3 
0,7 

2,2 0,6 
7,8 2,0 

9,3 1,6 

13,4 2,2 
3,5 1,0 
5,4 1,9 

7 

2,3 

6,6 

7,1 

11,9 
2,9 
5,5 

d a p 
IMA 

1,7 

1,7 

1,6 

2,0 
0,8 

1,9 

Produccion 
leIea 

(tm/nd) 

36 

S483 : 
rerui11u1u 

iedId', Ncrte 

P- jes !,orte 

de Mu, 
AlfIAl*. 

33 

3b 

5 

9; 

97 

COS 

Cos 

CoS 
COS 

1200 
1140 

lI; j 

95i 

93u 

2iCS,7 
21,7 
21,7 

21.1 

20,6 
20,6 

84889 
1926 
1926 

1926 
2611 
2800 

8 
5 
5 

5 

5 
4 

bns-T 
mh-PT 
bh-PT 

Dh-PT 

mn-riPT 
bmn-PT 

Ustoxic Dystrdndept 
Ustic Dystrandept 

Ustic Dvstrandept 

Ustic Tropohumult 
Ustic Troponumult 

35 
18 
24 

24 

14 
18 

2,0 
2,0 
2,0 

2,0 

2,0 
2,0 

x 2,0 
x 2,0 
x 2,0 

x 2,0 

x 2,0 
x 2,0 

2 500 
2 500 
2 500 

2 500 

2 500 
2 500 

100 
79 
87 

36 

77 
75 

6,2 
1,0 
1,7 

0,6 

0,7 
1,4 

2,1 

0,8 

5,9 

1,1 

2,0 

0,5 

* Peso verde 
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Figura 18. Crecimiento en altura de Eucalyptus citriodora en algunos sitios de America Central
 

No. de Altitud TMA PMA Ddficit 
 Zona de Clasificaci6n de Observaciones
Sitio Pdis ensdyo (msnm) % (min)hidrico vidd suelo
 

A: Piedades Norte COS 
 36 1140 21,7 1926 
 5 bn-PT Ustic Dystrandept Suelo bajo pastos
8: Piedades Norte CUS 50 1140 
 21,7 1926 5 oh-PT Ustic Dystrandept Suelo bajo pastos
C: Choloma 
 HON 2 160 26,0 1373 5 bn-S 
 Typic Eutropept
D: Rio Abajo 
 GUA 18 950 22,8 1101 6 bn-S 
 Suelo abandonaao
E: San Pedro Aydmpuc GUA lb 135u 18,2 1247 
 6 bn-MBS Udic Haplustalf Atague constante de Atta spp
 



meses 
de d6ficit hidrico. Las experiencias realizadas 
en Costa Ricd se vieron

afectadas por competencid de malezas, suelos muy compactados, presencia de

vientos que defoliaron la especie y hormigas defoliadoras iAttd spp). En
 
Comayagua, Honduras, 
la presencid de inundaciones periodicas durante la esta
ci6n lluviosa afect6 el crecimiento y sobrevivencid de ld especie.
 

El Cuadro 29 presentd los resultados de un ensdyo de procedencias de E. 
citriodora en Turrialba, Costa Ricd.
 

Cuadro 29. 	 Comportamiento de tres procedencias de Eucalyptus citriodora en
 
Turridlbd (135) Costa Rica
 

11 meses 24 meses 	 3b mesesProcedencia 	 alturd altura 
 dap alturd drp

( ) (in) /cm) i) (cm) 

Atherton, QId. 3,1 7,2 
 5,2 10,0 A* 8,6 A

Dawson Range, QId. 2,6 6,7 4,8 
 9,6 A 7,7 A
 
Orosi, COS 	 2,5 4,0 2,6 
 6,8 B 5,2 B
 

* Letras diferentes indicdn diferencids significdtivas al cinco por ciento.
 

Prueba de Tukey.
 

Altitud 600 	msnm; TMA 22,3°C; PMA 2650 mm; un Ines 
con dificit hidricu; bosque
 
himedo Premontano (Tropical)
 

Los resultodos indican que las procedencids australidnds crecieron por
1o menos un cuarentd por ciento ms que la procedencia 	costarricense.
 

En una experiencia realizada en Sun Andris Itzopa, Guatemala (14' 38' N y 90' 48' 0, altitud 1//6 m, TMA 16,4C, PMA 9b1 min y seis meses de d~ficichidrico) se encontr& que semi1las procedentes de Itdmnarandiba, Brusil, pro-
Jeron plankLs de 1,0 cm de di inecro y 1,6 m de 	a]Lura en 12 neses, mienLtrs 
que semi]las loclCS produjeron planLds de 0,8 cm y 1,5 iMen dikreLru y dltura

respectivdMete d la nismd edd. Ld coipetenWc0 cur cuItivus yriculIs (Mdiz,
frijol), disminuy6 on poco el crecimiento de las dos prucedencius, no produjo
efectos en Ia sobrevivencid pero si dismninuy6 y[us cosLos de plantaciAn 
man ten imi en to. 

Aparentemente 
 rebrota bien, cdracteristicd que puede permitir la 
renovaci6n de rodales despu~s de un primer aprovechamienLo.
 

Factores limitantes
 

Los principdles fdctores liMitantes son: suelos COmpdCtddos, competencia
de Malezas, presencia de hormigas (At ta spp), inundaciones periodicas y
vientos. ldmbi;n 
suelos poco 	profundos, 
con pocd cdpdcidad do dlnacenamiento 
de aguc, I in tan el desarrol lo de lI esiec ie. En general ld especie tiene 
potencial pero exige muchos cuidadus en [a fase inicidl de estdblIcimiento.
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Eucalyptus deglupta
 

Nombre cientifico: Eucalytpus deglupta Blume
 

Familia: Myrtaceae
 

Sin6nimo: Eucalyptus naudiniana F. v. Muell
 

Nombre com6n: Eucalipto ipglupta
 

Caracteristicas sobresalientes
 

Eucalyptus deglupta es 
und de las especies de mns r~pido crecimiento en
el mundo, aunque liMitada a las zonas himedas bajas y medias (hastd 1200 msnin
aproximadamene). Es un irbol de forna excelente que dlcanza gran altura. La
rdpidez de crecimiento y el buen contenido cal6rico de ld madera e dan opci6n
pdra ser utilizada en ]a producci6n de leha, aunque tiene poca capacidad de 
rebruto de cepa. 

Distribuci6n 

La distribuci6n natural de esta especie estd restringida al Area tropi
cal entre 9' N y 11' Sur. Tiene una distribucihn discontinua desde Mindanao en
Filipinis, 
las islas Suawasi, Ceram e Iridn Jaya en Indonesia hasta Nueva 
BretdnAd, Pdpua Nueva Guinea.
 

Actaalmente exiten plantaciones en el Area naturdl de distribuci6n y
adems en Africa Central y Occidental, el sureste asi~tico, Islas dC PadCi
fico, Amwrica Centrul, Cuba y Ainrica del Sur. 

Descripci6n de la especie
 

Es un Srbol de Iran porte que generalmente al canzu 35 d 60 m de al turd,
iimente lega i. Enaunque ucjsiona o a 85 Filipinas se pueden encontrar ejeMpla

res de hastu 2 mudo didmetro. 

41 fuste es generdlen te recto y cilindrico, aunque en sitios inundadUls 
puede desdrro l r cuntrafuerLes en a biase , hdsta und altura de 3 d 4 in.En
la eddd Juvenil eltronco so presentL mucncas veces Ucdnalado por debujo de las 
radMns infer'iures, perdienLcu esta excentricidad cuando el drbol Cs maduro. Pre
senta oin fuste limpiu de ramds en aprOxWiOMadionte las dus terceras partes de 
la altura total. 
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Tiene una raiz principal (pivotante) profunda y una red dmplia de raices 
superficiales. En suelos con impedimentos para la penetrdci6n de ids raices 
desarrolla un sistema radicular superficial. 

La col) as muderadamente abierte; en Arboles jvenes tliene forma c6nica 
con ralnas y rdi LaS d forma apIhnad. En arboles nlis viejos 1a capa tiende a 
aplan 'rsemientrus las rM,,s infriores se curvdn con 1ds pUntds hcia arriba. 

La corteza ,s lisa, WOWod, dUlgd (3-4 imnde espesor) y de un color 
verde cldrO, generalmne cubirt de ;anchds verticles de color rojizo, carf 
y pdrdo. En lWrrih,1Da, Costa Rica so d encontr'do dos colordciones (posible
mente relaciondis con las procedencias): verde: y morada. Ld corteza desprende 
en ti ras 1ard S y 1 ca ida ndaural 2s par sectores longitudinales, deojo de 
los cuales reaparece el color verde cdr'O do 1d nueva cortez,. 

Las hujas sun ]Lternas (opuestas cuanda j6venes), ovalads, 1ancoladas 
hasta acuminadas, de color verde p01]ido. Las nojas son mambraniceas, en con
trdste con otros euCdliptos que tienen hojas casi cor icuas. No tienen A] olor 
tipico de los eucaliptos. Las nojas tienen una disposicin horizontal lo que 
facilitd una mayor cdptaci6n de luz. 

Es una especie que florece muy javen y presenta un periodo largo de fI a
roci6n (hasta seis 
formando panicul as 

o nAs meses). 
terminales y 

Las inf orescencias se presantdn en umbelas 
axiales, con tres a siate fl ores de color 

Dlanco-amar illento. 

El fruta es una cpsula pedicelada, ovoike o globosa; eA disco es delga
do con valvds (dientes) excertas. Las semil1ds son mqy pequaFas y so presentan 
acompaFadas de restos vegetaies pequeFos. El n~mero do semillas par kilogramo 
varia entre 10 y 16 millones de los cuales dproximnddmete cuatr a mil lunes son 
generalmente semillas viables. La viabilidad decrece rpidamente si no se con
serva en recipientes sellados nermticdmente y a bdj us temper'aturas (10 d 
4-C). 

La mddera del durarnen es pardo-rujiza y ld albura blancd a rosado pili
do. La madera, de grano grueso y de resistencia mooerada no es durable en con
tacto con el suelo. 

Usos
 

Lefia: el principal uso de E. degiuptd es la fabricaci6n de pulpa para
pape]. Sin embargo su crecimiento es tan rpido que en reas apropiddas, con 
escdsez de combustible, podria considerarse para la producci6n de 1eAd y otros 
usOs. La ndde'a es moderdamente pesada y tiene un poder Cl6rico da aproxina
damente 21 000 kJ/kq (5000 kcal/ kg). La mdderd de rboles Muyoes de 15 KfOS 
do edad produce buen carb6n. 

Mador u.I comer.ir-ia]_yfanQiiqr: Ia M dera Se usa pdrd producc in de 
pulpa, durqu lId dder ja;, (.n nos Ao 15 uaios) tiene una gravedad uspecifica 
variable (U,2/ a d,44 g/m ) , con dltus porcrtajes dA nuMdad, IL que hae 
necasario Ai secddu previ a su usO. 
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La inderd' de rodal es naturales se ha uti izado en constr'ucc i6n en gene
ral y como maderd pard pisos de botes y P el acabado de embarcaciones peque
has. lambi~n so usd en canstrucciones pesddas, pdrd pisos y on ebanisteria, yd 
que es fAcii de asorrar y trabajar" y adquiere buen acdbddo, aunque la madera 
aserrada por Ai plano radial on dificil de cepilla,.
 

Ld Midder'd pravenionte do pl1antaciones j6venos y rdluS so utiliza para 
la fabricuckian (de mo rcus para venLdnas, pUertdS y utros muebles, obtenci6n de 
postes do corcd y pases de conducci6n, previalnente inmunizados. Tadibi6n se 
puede utilizar CuMO soportes pard plantaciones de bdndno. 

OKras usos: observdc ianes preliminares indican un buen potencial para 1a 
obterncin de i iel. 

RequerimienLos dMbientales
 

laupeipr'aEar: en cA area de distribuci6n natural las temperciturds son 
no rmo Imone d l Ws y un iturmes Cerca al nivel del Mar la temperaturd media 
mdixino d.o todus I Msesas varia entre 30C y 32% pero en 1dS mdyores 
dl LiLudes I1d MpOr Iur'd ldia lXilnAd del nues mAs frio 1lega a s6lo 24°C, sin 
he! adas. 

En Amlr icd Con Lral so 1e ha plantada en zonds con temperturas mensuales 
max imd y miinima entre 35"C y IW°C respectivamente y temnperdLura prumiedio 
superior a 20"C. 

Precipityc ian: e ciila on eA Area natural de distribucion es subecuato
r il en las cusLds y tropical en otrdS pdrLes. La precipitaci6n promedio anual 
esta priincipolmentt, entre 2500 im y 35OU miml con an limite superior de 50OU mm. 
La distributiCn estaciuaal vari con A Uatr6n del monz6n; excepto en un Area 
con sombre do lluvids en Al survste de Papu, Nueva Guinea, hay muy pocos meses 
col HolOS de I)U MMll ,hnlndI S, En AmrCaU Concral se le ha pliando en zondS 
con procipi CIrWns ,ntir, 4dUU y 400 mn. 

AI L icuHa: in furio i so onerue ra desde el nivLi1 del mar hdsta 
aproxiodamentL, 1oU I:,. fOr'lc Centra] se ha plantado con xito desde 
el nivol dol mu, Uska 11519 qm 

Sutus. EaoLiypt ai_00 aj " so cunsidera una especie relativamente exi
gentp on sulu, Pur lu orrul r'-quiere suelus humedos bien drenddos, en eA 
drod ' dISLiuOoK,1 ntAral Sun Limbin do al ta fertilidad. Crece mnjor en 
SUPUS -rancU j'w;IOu':, jufno s, anqyt' tuMn ocurre en suelus derivddos de 
con izdS VUICAwK y p6.moI. Ld mayori do los rodales ndturales se encuentran 
orn aluviunes ,a larqu 0,'d oS; taintbion socle enCLuentrd en zonas de derrumbes 
y d isLurb us vulcri ius. 

l Aas pdntknoaws y fll d'reraddS el ArUol tiene mUy lda forma y no 
prOSpord. So inl jidn cou suelus no dpropiados para la especie aquel los 
ubiorLus par pstuZdleS, suplus secus, est6riles a pamdntaUSOS y suelos 

dal 1il1aSS MalI drenuuos. 
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Otros requerimientos
 

Luz: es ex igente en 1uz aunque en menor grado porque otos eucdl iptos, 

Io que noc s 1ita un buen control de male&zs.
 

Pr'uOecoion contrd incendios: dunque en zonds hWOedas son poco frecuLnteslos incendjus, es icicesari1o protegerie contra el fuego a] Cud] es riuy susceptibl. Ad enms, pur carecer do 1ignotub~rculcs no rebruta cuando Os afectado 
por fuegus. 

Silvicul turd
 

Regen!prac Ain natural
 

No existe mucha experiencia en Amnrica Central, aunque 
 en areas Iibresde walazos so encuentran dbundantes brinzales de r,-,-:eneraci6n natural proveniente no saiillI trusladad por el viento desde arbules aislados o de plan
taciones cerconas. 

Regen.raci6n drtificial 

Recolecci6 de SCWiMlds. En planLcci6n, 1d especie inC I 1a producci6nde sM illas d pA ir ,J te.rc 
r di)i(.En TurriulDd, Costa 
Rica, 1a recolecci6n
de semillas se realizu 
 tre lus 
mess do junio-julio y noviemnre-dicimnbre. 

Producc in en v iver'o. ConUi Con la Mayorid de los eucal iptoses necesario porer especial uiO d IiSW rdSeS de jermindcOiM, y producci6rn en vivero. Para 
1u germ ino idi SO Sig,., IdS indicac iones genera I s dadas on el capi tuo deCaiolaIdulonsi_!, E.A IniH d dmsri u ir las serni lIds en FUr;,d pareja en l-osgerminadores se r ecian d amq-z c I or Ia Se llo Id con are a fino ester il izada on 
una propurc i6n 1:10 dn tes do semb rar al vuIeo. 

Ia germ inaciia cum ianza u los A-6 di dS y terminnd a 1as 20 did S, aunqueso repor tn casos de gj:rm inoc iA a los 30 dias. En Turril ba, Costa Rica, laspI Antul as s. dej dn on los germ inddors ha sta dl cunzar una alturd de aproximn
dame to0 ,6 cM (Lnos i d 22 dios despu6s do Ia germinaC i6n).
 

AI rep icdr a las bol sds de 
pol iet i Ieno es imfpr esc indibl e tomad r 1a pI An-Lul a por las hojas, ya quo al simpie conLacto del ta; io con los dedus quemo Iap arntd. Es nuecos.1' io rgdr aburndon tmon to o tes y despubs del transplante. Unave,: Mecho el 
 rep i quo las plan tds puedon Saor a p1 end exposic i6n. Al cdinzana] turda e 2:-30 cm en 2-3 ,,,505, despus de Ia germinacion. No se ti,_n expe
rienc id coo p 1 OnLas d ali desn udd. 

Siembrd d irectd. U os un m 'todu comn de repr oucc i6n deo id oK 
aI tdMn aduda loS S.:mSM S y , s urC Ludo, a quoaon bdncal os sobrt el sue] u Ias seni lasSOln CitHU]l I Y 0 S .rU b)d irr 


PianLac i6n. 2-1 si c iu 0 pI antoc i~n doe prepararse odecuadamente I iimiitdllau ;I I v;. i i: , p r corie y quemna posLer iur cuando estd eS foc ti blo. En
orS I' If LOU ,s de- r Lern i tos as necosar io el control pre vio ad1 p1 antac i0n. 
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Se recomienda plantar en aso:in con cutivos anuales par eI sistemd [ungy. 
En una experie.icia real iZdd en lurr ial bd, Costa Rica, se p IantW E. deglupta 
en asocio con rali,,, con y sin fertil izaci6n. Los fertil izntes utilizddus fuoe
ran ?09 Ng/hd 0 a N-P-K (15-30-8) al momento de Io s iemhr del Imi z ; d los 30 
dias SO apl c 89,6 kg/nd de nitrdto de dllwuilu y 9 , kg/hId die ur'A Lu de potd
sio. A los drboles USUCidduS con MaiZ so apl ic6 ddeiis 3W? y/Arbol de N-P-K-Mg 
(20-10-n-5) y 132 g/ rbol de super fosfaLu triple en ca LrU piicac iones (30, 
70, 150 y 10 dii a s) . El Cuddro 30 presen td los resul tddus e crec mi ento a los 
seis y 12 miess. 

Cuddro 30. CreciMiento en el primer aho de Fucdlyptus deigupta pldntada en
 
sOCiW con maiz en lurrialba, Costa Rica
 

b Me, .ubre- 12 mies 
Frc'tainiento Altur'u Di in.bWsd1 vIViL iu Aitur'u Di6M.basal dap 

_ III)1 -,) (M) cm) (cm) 

SiO asocio I,u A* 1,4 B 94 Abu 4,3 B 5,2 B 3,4 B 

Asocio sin 

frti I izac ion 
1,1 A 1,6 Ab 91 B 4,4 B 5,6 A 3,7 B 

Asozio mis 
tor ti 1iza: ion 

1,2 A 1,8 A 98 A 4,9 A 6,1 A 4,2 A 

* Ltras niferentes indican diferenclds signifiCdtivds ai cinco par ciento 

(pruebd de Duncdn) 

Alti ud b01 msnm; PMA oO m; TMA 22,3°C; un res con d~ficit hidrico; bosque 
hOedu Prnemuntano (Trcpical) 

COIo puede ObSerVdrSe en generdl nubo und l igera ventdjd para el trata
miento asOCiado Con ferti1 izac in. 

Crecimiento y manejo. Un MnyUr" n~Mnro de pldntaciones se han establecido 
,,CoSta Hiwd, dMe el CAIIE inicit las experiencias en 1965. El Cuadro 31 

prCsent lo,n us do crec miontu en dlgunos lugdres de AmOrica Central y 1d 
Figura V rid de ena t19 U.ld crecimi,.nto dlgunos de esos sitios. Los misinos 
MluOSLrdn gu, 1 -SPei presentd un crecnimiento muy r~pido en lds primerds 
e alpds de, vida, PI CUdM se muntiene hastd el d~cimo alo. No i,.y und reldCi6n 
MUy Clid , ,, re el crecimiento y la altura sabre el nivel del mar, o el nimero 
do meses con dficit nidrico. 

En el sitio de peor crecimiento (Volctn, Buenos Aires, Costa Rica) los 
suelos son arc]llosos, con drenaje externo libre. En los demns sitios los sue
los varian desde franco drcillo-drenosos hasta arenosos. 
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Cuadro 31. Crecimiento de Eucalyptus deglupta en algunos sitios de America Central 

Sitio PCis 
'ItituC IhA PMA 

(s.C))'C 
Meses def. 
imG)niHrico 

(Holariace) 

Zona de vida 
(Ho1ariLge) 

Suelos Edad 
(meses) 

Espaciamiento 
inicial 
(m x m) 

Densidad 
inicial 
(3rb/ha) 

Super
vivencia 
(%) 

A L T U R A 
S IMA 

d a p 
R IMA 

Guacdlcte 
8olBueno 

Buenos 
Ar 
Aires 

28 
CGUA 
GUs5COSO 
C0S 

I10 

coo 

L, o n00 
560 

2o;c9n25,9 3672 

6 
4 
4 

nmh-S 
rp-S
on-T 

Typic Tropofluvent 
lypic Ustortnent 

65 
14 
39 

2,0 
2,0 
2,0 

x 2,0 
x 2,0 
x 2,0 

2 500 
2 500 
2 500 

49 
33 
69 

17,2 
2,7 
4,0 

3,2 
2,3 
1,2 

14,0 

3,1 

2,6 

0,9 
Cosiquina 

Viejo
S nr- Rosa Cutris 

NIC 

7 NIC
CUS 

98 

98 
160 

27,9 

27,9
25,9 

2463 

2463 
3182 

5 

5 
1 

bh-T 

bh-T 
bh-T 

39 

54 
72 

2,0 

2,1
3,0 

x 2,0 
x 2,3 
x 3,0 

2 500 
2 070 
1 1I1 

o2 
7b 
91 

12,0 
12,3 
17,9 

3,6 
2,7 
2,9 

9,0 
!5,3 
!7,9 

2,7 
,,4 
3,0 

Volc n Buenos Aires 
1orenci 
Pcim- tcr~e 

COS 
Cos 
COS 

570 
601 
20 

25,3 
22,3 
26,9 

2714 
2660 
3667 

4 
3 
3 

bh-T 
bmh-PT 
bmh-PT 

120 
42 
50 

2,0 
2,7 
2,0 

x 2,0 
x 2,7 
x 2,0 

2 500 
1 323 
2 500 

91 
100 
81 

20,4 
13,4 
10,7 

2,0 
3,' 
4,0 

16,' 
10,0 
12,G 

1, 
2 
2,9 

i~dSL 7ue±Oo 
Ida. Argentina 
ciuaid Quesaca 
Palmicn.l 

COS 
Cos 
Cos 
COS 

580 

700 
540 
1110 

22,9 

23,8 
22,9 
20,0 

4535 

2158 
4535 
2502 

1 
5 
1 
4 

bmh-T 

bmh-PT 
bmh-T 
omh-PT 

72 
87 
96 

102 

2,5 

2,0 
2,5 
2,0 

x 2,5 

x 2,0 
x 2,5 
x 2,0 

1 600 
2 500 
1 600 
2 500 

59 

50 
44 
90 

! 

14, 
20,, 
19,3 

3,1 

2,0 
2,5 
2,2 

i6,7 

i5, 
20,6 
19,8 

2, 

, 
L,0 
2,3 



Factores limitantes 

Se han r'eportdd0 algunos ddios en pldntaciones tales como marchi tez del 
brote te';nii lI ("diebock") seguido, generalinente pOr dtdques de [iongos. Posi
bl meneto osta nmwrchi Lez se debe i Un imll desurrol 1o del sistema radicular por
lo que es recomendaDle tievipos curtus de vivero y plan tar cuidadosarente pra
evitdr dnFios en el sist.em rad icular. [aib ian s, han reportado daFios pr'oduci-
Jus pur 21 viOn LI, que quleDra I ds rumus y pruduce nuecos que ofecton la cali
dad del fuste, asi cmo dtmquos 0de chuncro (i pUrtno cubensis). 

La mjyor" phjgo en tudas los 2tcpdS ue desorrol Io son los termites que
dtdcan 11 drbol 'duc(Iend0 gJleaidS y dojdn Lubos de madera sdll de s6lo 
pocos cOntimutrIo dc Osposur, par 10 quo s0n recomendibles rotdciones cortdS 
de 10-15 aFios . lIamo in es neocosario coriLcol or I a presenc id de hiormigas
detul idduras (ALtd sp p) quo pude causdr ddus de considerac i6n. Sue] os 
arc i losos no permi ten un buen desarrol 10 do Io espec ie. 

La mayor I ini tdci6n en programas do producc i6n de 1eiia es 1a poca capa
cidad de rubrotdr (de cepa) que tiene eStd espec ie. 
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Eucalyptus globulus
 

Nombre cientifico: Eucalyptus globulus Labill
 

Familia: Myrtaceae
 

Sub-especies: se reconocen, en su habitat natural, cuatro sub-especies: 
Eucalyptus globulus ssp. bicostata (Maiden et al.), Kirkpatrick ex Eucalyptus 
bicostata Maiden et al.; Eucalyptus globulus ssp. maidenii (F. Muell.)
Kirkpatrick, ex Eucalyptus maidenii F. Muell.; Eucalyptus globulus ssp.
pseudoglobulus (Naudin ex Maiden) Kirkpatrick, ex Eucalyptus pseudoglobulus 
Naudin ex Maiden. o ex Eucalyptus stjohnii (R.T. Baker) R. T. Baker, y 
Eucalyptus globulus Labill. ssp. globulus. Bajo esta clasificaci6n, la especie
cultivada universalmente fuera de Australia y conocida como Eucalyptus 
globulus Labill es en sentido estricto Eucalyptus globulus Labill. ssp
 
globulus.
 

Nombres comunes: 	(Eucalipto) globulus (Am6rica Central y paises de habla
 
hispana), euccilipto plateado (nombre dado en Guatemala a
 
esta especie y al Eucalyptus cinerea). 

Caracteristicas sobresalientes
 

Es la especie de eucalipto mis conocida y plantada en el mayor n6mero de 
paises en el nundo. Es f ciI de estabIecer, de r pido crecimiento y resiste 
los vientos y heladS. Es Un Irbol de buer porte y forma, usado como ornamen
tal por su folaje plate-,co, fVci Iment reconocible por (l penetrante olor a 
alcanfor de las h,jus al -Lrujdrlas. La madera produce lena de buena calidad 
muy utilizada en las zonas altas de Am6rica del Sur. Es muy susceptible a 
sequias fuertes y prolongaddS, asi como a suelos poco profundos o muy compac
tados. 

Distribuci6n
 

La distribuci6n njtural del complejo de eucaliptos "blue gum" est6 con
finada a Tasmania, Victoria y Nueva Gales del Sur en Australia entre las lati
tudes 31' y 430 S. Hay cuatro sitios principales de ocurrencia: Los Pirineos 
australianos (ssp bicostati) ; You Yangs-Bacchus Marsh (ssp pseudoglobulus); en 
el oeste de Tasmania e Isla del Rey (King Island) la ssp globulus. Hay 
ocurrencias aisladas de la subespecie bicostata en otros sitios alrededor de 
310 S. La subespeci12 maidenii se localiza en pendientes escarpadas de la 
regi6n cosLera sur dt Nueva Gales del Sur y el este de Victoria. 

Actuaimnente Na especie se ha plantado en Europa, Africa, Amnrica del Sur 
(Brasil, Pert-, Ecuador' y Colombia) y en Hawaii. En Am6rica Central se locali
zan pequeas plantaciones y irboles aislados (como ornamental) en casi todos 
las paises. 
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Descripci6n de la especie
 

Arool do grara porte, siempreverde, de 40-55 m de alturd o mis, con unfuste recta, grueno, casi cilindrico de 0,6-2 m de dijnetro y cerca de dos 
tercOras pdlrceS 00 1d altura total 1ibres de ramas; copa iriegular, angosta,
de ramas larIqd y follaje colgante. El sistema radicular es profundo. 

Fuste do 
base5 rCtd Col cOr'tezd lisa, con moteaduras griises, marr6n y
verdosas o ,zuldddS quH despronde en tiras largds; COrteZd interna amarilla 
clara con Und cap uelgddd de color verde.
 

RWnas con corteza lisd, delgada, de color verde azu1ado. Ram illds delga
das, cuaurangulares, oe color verdo-amorillento que se tornan rujas 0 murr6n 
oscuros. Hojds juveniles opuesv-s, glaucas; hojas adult(s alternas, peciola
dos, ldnceoladus y a M.'Hudo CurvddaS, que cuelgan en peciolos a illentos,
1 igeraMenite dcumi nadus on el Ap ice y base decurente, de bordes li sos, g 1 abras, gruesas, con nervadurass SOCUr'ort reL t s y umIllOOSdS y nervadurds
pdralelas a los hordes; de color 
verde 0osUrU Drilldnte on el haz y el enves. 

Flores individu Ies bIuncds (r'drds veL es hay dos u tres) en 1a base de 
1ds hojds, con un peaiclo delgado y muy COrLU. FruLuS 0 CApsulda siiMples, en 
Ia base de Iis headS, rdondeddus, tetrugonad1s y orrugdos, con ur, disco 
bidnquecino, ancno , grueso, apldddo U cnvou y .3-o lisiunes. Semi las 
oumerosas, (230 000 u 330 000 semiilas/kg) irrwgul Oros, elipticas, oce 2 - 3 
mm de longitud de color negro mte, con muchus seuMi1 l. pequenas y esC1riles. 
Aprox imdldmonce hay era tre 70 000 y 110 000 semi 1 as vidb les par k i lugrdmo. 

Maderd bld ric, con duroneni aiidi 10 marr6n pa lido, con texturd mediana,
grdno recta a entrecruzado, y dnillos de crecimiento conspicuos. 

Uses
 

Lea: 1a mdderd arde bien con pocus ceiizds; el valor cal6rico es de 
20 100 kJkg (4950 kcal). Produce carb6n de buena calidad.
 

Madera do u o comerc Iu _ fdmil Ir: ld mndera es pesada, densd I dura
(0,67 a 0,80 g/cm'J, muy ipr(c add e c(Onstrucci6n, postes, pilotes y mdngos
pard herrdmietas, e inc l1us purd duriniefes do ferrocarril. La aderd es 
resistente a dtques do termites debido a Ids resins que contiene. Es uno de 
los mejores eucaliptoh para Id fduricoci6n de pulpd. 

OWros usus: en las tierrds altds do los Andes do Perk, Ecuador y Colom
bia se le usa coma cerco vivo y bdrroras rompevientos pard proteger postizdles 
y sitios de pastureo do ovejds; este uso puede extenderse a lds tierras altdS
de AmnWrica Central. 
Las hojds se utilizan para la obtenci6n de eucalipLol, de 
uso medicindl; tdlhbi Se usin para prOpdrur infusiones para combatir onferme
dades bronquiales. El humo pruduc iou dI quemadr" as hOjdS dnuyCratu lus insec
tos. MMUliM~i so utiliza la especie pard ld producci6n do mmel do buena Cdli
dad. 
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Requerimientos ambientales
 

Temperatura: nativa de climas templados, le cultiva en
se 6reas con tem
peraturas medias anuales de 12-18°C. En su habitat natural soporta hasta 
ochenta heladas a] iFo. En las zonds altas de los Andes resiste bien numerosas 
heladas a io largo dI ano. 

Precipitaci6: ell su dred de distribuci6n natural se presentan precipi
taciunes entre 600 y 1100 mm y se le encuentra a6n en localidades con 500 mm y 
pocos meses de sequia no severa. 

Aliura: se le ha pldntado con 6xito hasta 3000 msnm en Africa Oriental y
hasta 3600 mel el PerO. En Aim'r icci Central el 1imi te inferior est6 al)rededor 
de 1100 NSrmsrm. 

Suelos: se addptj a una qama amplia de suelos, aunque prefiere los bien 
drenados. Crece mejor en suelos profundos, arcillo-arenosos o francos de buena 
caliddd. Suelos poco profundos, la salinidad y el mal drenaje son los princi
pales foct.ores 1l nitantes. 

Si Ivicul tura
 

Regneralc'ci6n natural 

No exi sm experi cm: id en Am6rica Central sobre regeneraci6n natural. En 
otrds iroa; es riecesario( que la semilla caiga sobre terreno 1ibre de maleza 
para que cimer jan las plantds y puedain crecer. 

Regeneraci6n artificiail 

Recolecci6n de seni1las. Aunque no existe mayor experiencia sobre reco
leccin de seaillas 1 pais,;. dc, Central, que especie.,u s Am6rica se sabe la 
fruti fiCa a rtI d , y I is semillas pueden colectarte entre diciembre 
y dbril. Li r>c:c.ecchin ec,s , v cos dificil por el tamain o de los Llrbol s. Los 
frutus se secari ., ;,;I In'. .)(,1millas so almicnan er rlar'as fr'ias. 

Producci6n en vivero. [Jo clia llent 0 10 Scu I I 1 10 cejUicc 1 I ctlrued
miento prceviu _1 1i qoeIlI lci mw, pero un(a estrati ficici6n ne fric ! hu nelad 
duranteI-d 1 1a n sj germi nac i6n rp ida y un i forne. Las semi l's se 
Lolocan en germiniaduces desinfectados, pard ev i tdr ataqus do bongos. la 
gerill n1 : i n So roduce en 7-10 dias y se puede repicar cuando sl1 estAn 
presentos as hOjds deI 1-ot i 1ed6n. La do pI dntd5 s hacepr'oducc i6n (
normal imonto en 11cii1entos (tboI 1s s u o tros ) . Se puede ut iIi zo, la producc iii a 
,'diz desnuda per'o se deoe ton2r mnuchO cuidado al realizar Ia podd d( raices y
al trasladar las plintulds paca evitar desecaci6n y daio a ld raiz principal. 

Lii las zorros , Las in'tid llJttd necesita de sois a 10 mses do Ostadia en
vivero, per'iodo en ,I Aml .-S neces,'io protoucr d o s hol ad s. Pd I 0 lo 
se puede Ut iI 1ir' obrtr,,s subre las p1 (intas, riego abundanL. , reni Ietes 
para haCer Circular L IJrt, quem de basura u utros para in,.LUC ir el muvimnien
to del aire o colocar las bolsas on la tierra para aprovechar el calor durante 
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la noche, cuidando que haya buen drenaje. Una 
de estas medidas o la cembina
ci6n de ellas puede evitar los darios producidos por las heladas durante la
 
6poca de vivero. Experiencias en Australia indican que las plantds j6venes

responden favorablemente a la fertilizaci6n con nitr6geno y f6sforo.
 

Siembra directa. En AmNrica Central qu se dispone de informaci6n sobre 
siembra d iroc to de I d semi la de estd eSp. i n. 

Plantdci6n. El sitio ne plantaci , prepararsewe cuidadosdMenLe para 
asegurar ul esc i y buen creciminto inicial. Es necesario controlar,leckiento 

adecuUOamente las mal Oads durante Al prim- ,o 
y medio de vida. En suelos muy
compactados por sobrepastoreo se debe prd U.CUr una aradura previd del ter'reno 
(y, auque costoso, subsolado si es faCiMY). Las distdncias de plantdcion
v(ria, seg6n el tipo de' pluntac i6n, desde I m, 2 in y 3 in en pin iaciones en
linea, o 2 m x 2 m 6 2,b m x 2,5 m 6 mas en pluntc ciones douisds. 

Aunque la espec ie posee 1ignotub~rcu lus es n,'esario vi tar los incen
dios, especialmente cuando la pldntaci6n es joven. Fuegos sucesivos pueden ser 
fatales para la plantaciAn. 

Crecimiento y manejo. A pesar que la especie tiene r~pido crecimiento, 
aun en sitios con menos de 300 mm anual e do precipitdci6n, las plantdciones
j6venes realizadas por el Proyecto Leiha en algunos sitios de America Central 
generalmente han tenido poco desarrollo (Cuadro 32 y Figura 20). 
 Sin embargo,

1o, especie tiene gran potencial en las zonas aItas del rea.
 

Las cdusas del escaso desarrollo d estos ensaycs hait sido la compiten
cia de malezas y pastos, suelos 
con drendjO excesivo o muy compactados, inun
daciones y dtaques de hormigas defoliadords (AVta spp.).
 

En uno plantaci6n realizada en Bircenas, Guatemdld, en un suelo sobre
pastoreado se ar6 el suelo hasta una profundidad de 30 ci, se realizo plateo

individual al momento de la plantaci6n y se frtiliz6 con 3-5 g/planta de N-P-

K (15-15-15) en un anillo a 5 cm alrededur del 
cuello de la plinta; a los seis
 
meses la alturd promedio de ]a plantaci6rn eru de 1,5 m y algunos ejemplores

habian alcanzado rnAs 
de 2,5 m de altura y iis de 1,5 cm de dap. Las condicio
nes del sitio de pldntaci6n son: altitud 1450 msnm, [MA 21,4*C, PMA 
1128 mm y

seis rnrsrs .:oq d~ficit hidrico. En sitio SrbGles los
l mismu los a cuales 
s6lo se ha controlado Id maleza posteriormencc, sin plateo individual, tienen 
un menor desarrollo. 

Factores limitantes
 

Los principales fdctores limitantes en Am6rica Central sido: compehan 
tencia do alzs, suelos con excesivo drenaje (muy secos), inundaciones
 
periodicas, atdques de hormigas (Atta spp), 
ataques de bongos (Peztalottia sp,

Botrytis cinerea quo causan serios daos plantas j6venes)en y dtdques de
 
insectos en las rdices (Philophaga sp).
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Eucalyptus grandis
 

Nombre cientifico: Eucalyptus randis W. Hill 
ex Maid.
 

Sin6nimo: Eucalytpus saligjna var'. pallidivalvis Baker & Smith 

Nombre cotin: Eucalipto gr ndis 

Caracteristicas sobrpdl ientes 

Es un ur-[,w'I u-, i-,i poroLe, de crecimiento rpido, adaptado un rangoaampl io de suo I as. heOmaja poco a EucdlYptus par 1o queo' un salignda, a menudo se le contunde con oste, aunyue se dis-t-ingue d -- sal gna porque no posee
l ignotub Orculos yen furred naLurdl crece en el pie de monte de las montaias,
miontras quo E. sal ihqj Iu hace on las laderas. La mndera se utilizd en poste
ria y p rc l pruduc :i5n do loha y c r'b6n do buena a1idad. 

Distribuc i6n 

So local iza on forina natural on las zonas costeras de Nueva GalesSur y Quoonsl and (160 a 33?S) y no se ddentra mrs de 100 
del 

km en el continente.
So encu,.tCd con ,hyOr frecuerii entre 25Y y 33' S, en zonas bajas hdsta 600 msnm. So hd in troduc ido on Africa, Asia, America del Sur y Arica Central,
asi cot en Fioridaj y lawnii. Al igu l que con E. sali nd es necesario conocer
la proceoenc ia y Watir seguro de la pureza de 1a seMilla al real izar nuevas
pl dntdC ionus. 

Descripci6n de la especie 

Es un AirbO1 Muv jrinde, do mns de 4U m do altura (45-55 m en Australia)
y nrAs de un I!nt ,. do d inetroO (hasidL i) en Arboles p)lenwriente desarrolladas.
L base es ra(:kL, rdices sin lignotuh'crcul y fun te recto y I impio en mAs de
dos t:rrios dI Id d L uc oLd I. Lo cUpri eS CI dr' y mp 1a c u ndo c rece a isl ado
0 PeqUeId nOc rimi i n 1 ci1(1,: on n Ldy o d OO Ii)y sorS. Oor tozo es )lancd grisA -
Ce o vord, n/ul dd,, I is y denpr 00(dp on l Ir l orgs. Fri la hastu (haStd una 
a tur a Mdyu 01I .U d), os,', grC" (u' T i.L ,H d H or zd I ibro sa do color is clara. 
Ram ilIci duloI or . un uI w y rotuh1 iat ' ow n ( cnq uocin a.Pr or a) 191 

Huj S lLt r'na, rhuiiiu/n o l,, o(SHl 1 5. . 011n I.Ir IUs do l(j(IdoS y cortos,
]drm.eol(1 dS,(o acUrmin, ian y d, h,c ,o n oun,- L Hi glahr,.s, (]1gaj d as y COilnervddur'u(s nindS requldres, Wtro, igeroenLe 

br'illdnruton , o vo rdt 

SO.U(211 1dridS y ird t onduladas, 
do Ur n uiuro oir ,1a hd y verde pAlido en el env6s. 
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Flares blancas en umbelas, simples en la base. Cada umbela contiene de 
5-12 flares de pedicelo corte o carente de 61. Botones florales (yeMas) mAs 
grandes que los oe E. saligna, piriformes, con una tapa c6nica de punta 
redondeada, usualIment-cubjorta de prui a y base acaMpanulada. 

Frutus u cipsulas sOemciids numerusas, oe pecbolo carte, piriformes o 
c6nicos. Sem Il s pluehs, aproxliMdUdMen _ 2,5 millones/kg, de las cuales 
generalmelt undS 0WO UdO son ViduleS. 

Madera rossado d 1igeramente pdio-roj iza clara, de grano recto, moderada 
fortal c/ y our dbili idd 

Usos 

Le~ia: el crecimiento r~pido y los altos vol~imenes de madera que puede 
producir Id hcen reCCMendale pdra la producci6n de mddera para leFia. Par 
ejemplo so le usa cone combustible para fcrrocrriles en Africa Oriental. 

Madera d asu A.urC idly fMii "r:indderd de peso variable (desde 0,4 
hasta 0,79 g/cM'), 7nudOrdddle1e dUr'a, se rdja y Luerce con fdc ilidud dl scar 
lo quo 1 isLa nu i ii n E. W:5lc Wnrlt& trdbdjubla y se USa e1 on isteria 
de mnod i andal idod. Lo Made ra jOVed So util i en cjonerida y fobricci6n de 
embol djOs. Puel, uti I izd se ,l cunsLrucc un on generdl y en construLc lines 
rur'olas, :tit:,.ou p st 5 do corc ,, dUiqLlo de e protegersO del atdqUe do 
Lc,'mitLs. DubOida ro. Cud do los tus.ts, se empled come pusts de trons
misi~n (ol ric y tal-t6nicd). Lo Miadera Se USa pUrd I fa ,'icoc:i n de pulpa 
pdrd pPP I y L lane putln I,1 pPac lid btenc i6n de chdpS y tahleros ng lomer

dus. Il i' se utiliza pun tdlVS para y usesan on mrinds itros mLnoreS. 

Utr"s ul 1 s: e ut iliZaddd como ornaientdl y come Arbol de sOm
bro . Las dojas quo util izn el nkctor y polen de sus flares producen niel de 
buna Lal Idu L rUl se ut I iza en cort inds rompeventos y posiblemente 
(OMIO CurCo V W 

Requer imientos aMb ientales 

TamIwipotri: en olrArea de distribuci6n naturdi al climd es subtropical 
hulnd co COusllndaS proiled io dl tS on verdnu 24-32'C (miX 1111de hast 
40'1); teIPorotUrdS pruMlIL) bajds On iiviernlo 3-8*C y minilaS ObSUI Uds de 
1° d 3C. Ljo<u do 1d cu. d y 2OIUas al1kS Sc prusntan NlOW1oJt S UC)0dSionleS. 
En p oan tdc iios so produc on soy drinS S I sep son;; he I ad a r'epel LLi ndS.e' tan 
Si 1d dis,!inUt:it do Id tcmipor't.US d O S < d.I di , Id 0 .i pUk):1t resist1r has-
La -5'C. Ld telmipt dt.ur medi ai t' 'uI iSu K Y AUnr iCnod l/Uda ioln, r a . En Con-
N OalSo I U oin ,.it1 to nuall r d 20'C.nh p dntd ,11 ,S: rl0 pal,:raLur, ai(1 a superio 

Prct. l i r i p i La(. I t i Ia, (ALaI . iLd, 1 vdri d 

e('1 100) y U nlin y hi.d Q hullmU on ,:tLc i6n SC C0;rLI y Iluv ias en el 
L 1n V I d Ili !,u hd L Lurd I 

tru' 1IH 
veroO y itoN. r.o ib t'.0 L , coil de mmSo sL, )(,on x i tX n itios lids 1100 y 
c inco so is iM SOS LO dif iciL hidr iCU 
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Altitud: en Australia crece desde el nivel del mdr hdsto ouns 900 m. 
Cerca del ecuador se hun establecido plantaciones hdsta 2000 in e inclusive 
hdst 2100 msrin on Kenya, pero a partir de 240U probdblemente E. globulus es 
Ads product ivd. En Am6ricd Central se ha pldntddo naSto 1200 1sn11. 

Suelos: en Australia crece sohre suplos hunedos pro:urdos, b ier, drena
dos, de orign vul Knico o dl uViul. Es intol1eronte d sue]o., i nundodus, unque
resisL, periodus cortos de inundoc i6n. Puede crecer en suelos pubres, desde 
drcil lUSoS d arePOlSUS, doos. Es sensible d deficienciOs en huro, los sinto
mos son s inldres j iGs de marchitez por sequid. 

Si Ivicultura
 

Regeneraci6n natural 

No se dispondedo iformdci6n en Am6rica Central. 

RegenrihP W ori i ol 

Recolecci n de semillas. Al igual que c n otros euCdliptOS existe poca
XPer IrN U1 0 : !,, i :*'poc do recolecc i6n de semi l as. Observaciones prel imi

nor's w:i ;oK h p. c,. d rruct i ficdc i6n se extiende de agosto a nldrzo y
in :-. s efdo e;re aicebnre 'brii... do Octuarse y 

IProaucc i6n en v ivero. DoBtn quardodr .o l Iou o que con orosin] oSm idos 
,U ,I iy o , i . 1.; ,"so produce ,nerdlmen e en r,:r pientes (bolsas de 
pul i . ; ... . M L to TPdO Coun r; Am, i_ ,,trow). _d s,'illo se siembra 
p 'terfm -i r!nlil-Orn 'es out t e twa t 'n puede wacers, dire tirente a lI 
bul[,o cu, vwqj i por rtd un plon to porOQJor s61 bo.so 

On sohd PiS1 
C re-e r Ai mi ' Y ;,OW, ,o d a"r . *'' 1 ', it y S,l.dr" pdrd 

,I 'W i a iu rcoutr olar i .s l ques lIuncio-uS. La pidnta 
o cM . llStd 

pldrntoc in .'-AG I) Ol UM1 D riudu CtI de 10 SymtardS. 

PlantdCi6n. lintlolrarl- d id comnpotCLo de Mulezas y pastos, pur lo 
quo os ,t, i n un nav,'ro ,rlt. roul ,wr' K. W s primeras eCdp s de crecimiento. 

'Uno pr ,: I. toi t1 l del tI rrorr, , '',Op . toillip tt, on suelUs MUy coMpactados, es 
u01 ,,; 11,' ' Wjri' I lOS que eW crecimientop, r" lido ' 'tl yo favorece 
in l IdI rI1 pd 10u. lqdl'1l lt I ,rk ',d, i rt ,l momento do plantdci6n, a pocus 
U00s d .>tonpui ,.,r" i It ,rr u I I 1 p io . El buro nlo 11lOsLr'odo St"r necesurio 

tnt lltii'lt I 1 .' 2, i ii parrdIa- ,i I tL' , S ' LLd, El eSpdiltt-0 4 phr rohlSC . 
Sly 1 Y 1 c el tipo do prodluctO d obtener desdeClainltl oritw, , . .n IoOn , 

" U M , M , o 1tOdVA px iU ', o , 3,5 Mo 3, An d'dr mddo d. 

Crec imienLo y M1aeJO Los resul Kdus in Vo iol .s on ,jlqunos ensayos en 
Costa R i Lt' o s nuy nolog iUros (CuaIro 33 y F igura 21)y No non uo 
delido o)(,',1! , t r I j IL (t ( (I v tro l do mdleZds, inC idenO ici de hornmigas 
defolioduris (n. t. !p) , 4ue 10 C por y en algunosuqpCLdOS subr'epostor:o 
Cd SO5 InurltdiL Io.'s p IP i6dic s. 
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En Lin experijilento realizado en Costa Rica trescon procedencias austra-Slanas de a espec ie (Cuadro 34) se encontr6 Ln crec imienLo super Or pdrd 1d
procedenc ia Gympie, aunque 1ds otras dos procedenc ias tdmbi6n venian de 1d
misma reg i6n: Quensl and. EsLo pune de UInifiesto 1d imlporcancia de 1u proce
dencid al redlizar plntaciunes. 

Cuad o 34. Comportdamiento de tres procedencids de Eucalyptus grdndis en
 
lurrialba (135) Costa Rica
 

ll me sos 24 Meses 3d mses
 
Procedencia dltura altura dap dltura dap
(m) (im) ...... c(i) (i1,) (ci 

Gympie, Qld. 3,2 
 9,2 7,8 13,1 A * 10j6 A 
Crediton, Qld. 2,5 6,2 9,2 AS
6,5 8,1 AB
AtherLon, Qld. 2,2 
 6,5 5,0 8,3 B 7,2 B
 

• Letras diterentes indicdn diferencias sigficativas dl cinco por ciento
 
Pruebd de Tukey.
 

Al.itud 600 msnm; TMA 22,3°C; PMA 2650 mim; mus con
on d(ficit hiurico; bosque 
hOmedo Premontono (Tropical) 

La especie rebrota vigorosamnente cuando los 3rboeis son j6venes; Idcapacidad de rebrote dismiiuye despu6s de los 1U anos de eddd. Este es un
rn~todW usual de regenerdci6n de las plantaciones en rotaciones de 10-12 aihos.
Pdrece qu Id cdpjcidad de rebrote se monciene ain despu~s de und quointa 
rotaci6n.
 

Factores limitdntes
 

Conn; ya se ha dicho, los principoles factores lifilitantes en Am6rica
Central hdn sido: uso de suelos compdctddos por sobrepastoreo sin preparaci6nadecuada, competencia de malezas y pdstos, inundaciones periodicas. En una 
zona de bosque himedo Tropical en Costa Rico (La Selva, Alajueia) y en
 
Turrialba se detectaron ataques de chancro causddo 
por Didporthe cubensis que

produce serias lesiones en el fuste, en irboles de 
un a7io de edad. Otro pro
blema lo consuituyen las horigas (Atta spp) 
que defolian 6rboles j6venes

causando dtrdSO elei crecimiento.
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Eucalyptus saligna
 

Nombre cigntifico: Eucalyptus saligna Sm.
 

Familia: 'lyrtaceae 

Nombres comunes: eucal ipto, sdligra 

Caracterikticas sobresalientes
 

Arool de grdn porte y rapido crecimiento, de corteza lisa, azulada,
dspera en Id base; a veces se confunde con Eucdlyptus grandis, del que se
distingae por la presencia de lignotubirculos; crece en laderas y se adapta a
sitios hLmedos y rio-montanos. iene ramas persistentes, aun en la sombra. 

Di str ibuc i6n 

Es nativo del sureste do Australia en las cuencas de los rios costeros 
de Nueva Gales del Sui y sureste de Queensl and, entre 210 y 3f6 ° lati tud sur y 
se adentrd hasta 120 km eulon cont ment. En el sur de su rango distribuci6n 
nutura, E. salignl_ ocurro an valles y Iaderas proLegides entre la gran cordi-
SlIere a ustrali' a y , D1 o. En el -,orte se extiende hasta 1dS inontdlas,aL 
aItds. So ia pln~rtodo ox nsumnc:etOen Afric, Nuevd Zelandid y Amnrica del Sur 
(Brasil, Arguntina y Urajuiy). Hey plno ciones pequehas ,n Arnrica Central. 

Debido a la curcani uin ica con E. Landis en mucnos sitios se mezcla 
o se confunue con ustk especale, o so plan tdn hibridas de las dos especies, par
lo que es necesarin al igul que con E. grankls estdr seguros de la proce
dencid y 1a purez: de Ia senill a al reaTizer" nUevds pldntdciunes. Australia es 
la fuente mas segura. 

Descripci6n de Id especie 

Es Un Arbol grdnde de muy buena forma que puede acdnzar 40-50 m de 
alturea iiis y diAet'o de 1,2 a 1,8 m. La copd es abierta, irregul ar y
extend ida. FusLe rec:to, I ibre de ramas dproxiiadamente las dos tercerds partes
de 1a al turd totalO , base recta y rai ces profundas. Posee lignotubirculas,
coreZ eZo I ada ou gris-veraosa, lisa, que se desprende en capes dej dndo 
expuesta una MUM i Iotc. En Arboles moduros corteza basecape tAa, la en la (hasta
cproximademen Le 9 m d dI Lurd) es gruese, ruguSe, persistonte y agrietdda.
Rdmillas delgades, angulo.as, de color Vrerde amdr illento a rosado. 

Hdj as ].Cur oan ()PUOSe.Ca ,CUM JUMoS) can pai loIa deljdo y corto, de 
inserc 1Cm oblicud u hucizuoCil. LWina ul 1ev >MCeuladd, curvud,, acuminada y
delgdd en a base, glabra, verde nte a vtrde oscuro en el naz y verde p~l ido 
en el envos. 
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Cabezuelas florales en umbelas simples, en la base de las nojas y a lo 
largo de las ramil las. Cada umbela contiene de tres d nueve fl ores blancas,
usualmente siete, con un pedicelo corto o casi ccrente de 61. Frutos o c~psu
las seminal l1iyerafnent.e dcainpanful ados. Semil us pequeFuas, de 1-2 mn de 
longitud, de color- porduo i te; 2,5 a 3,5 mil lones/kg y 30 a 50 por ciento de 
germinac i6n.
 

Mudera roj iza, do texturd d)erd, grdno recto, en alguoos casos ondu
lado. Fcil Le trdbajar y con buen -cabado (f~ci" de pulir). 

Usos 

Leh d: debido al r~pido creciimienLo y altd prouucci6n de biomasd es una 
espec ie con bue~i potenc il para la producc i6n de leha. En Brasl se le con
vierte en carb6n pard 1a fubricaci6n de acer'o; en Guatemala se utiliza comO 
le~a para secado de t6. 

Madera de uso cornercidl y fanilidr: Madera moderadamenLe Uuru y pesdda
(0,55 g/cn3 ), se utiliza para construcci6n, armnado de barcos, durmientes de 
ferrocarril , pi sos, carpinteria, tornerid, y obtenci6n de chouas. Cuando el 
arbol ha crecido lentamence la mnddera puede presentar proolemnas en el pulpddo 
semniquimico, lo quo 
 no sucede con nddera de plantociones dL rc pido
 
crec imien to.
 

Otros usos: la especie se ha utilizado como ornamentl y pard sonbrio y 
taienn en la pruducci6n do miel. 

Requeriinientos ambientdles 

Temperotura: n el area de distribuci6n natural el clinic es calido a 
subt'opicdl; ,areis cercanus a 1d cesta est~n libres ie holadas, peru en zonas 
dl Las ocurren n lanas duraloLe el i ,iernu. En las zonas nis frias pueden ocu
rrir hldsta 60 neas al cFio y la emnperaturo minima absulute puede descender 
haste -8*C. La temperatur'a nedia onudl es de 15* a 21 C, y u1 promad io max imno 
en la esEOci6n c lida ' i entre 24-33C. En Aum.%riC Cn Lr'Ul So nd plcintddo
 
en lugores con uni ternperutura media anuil entre 18'6 y 26"C.
 

Preci pit.c i6n: en Austruliu, i-n el ,( 1, precipiLtc i6n vaniacde origel 
entre 800 rim y I uadmim con m ximus en el ver'unu 2;iQucr1 5sldnd y discribuci6n 
irhs unifur on el sur. C: los sitios experimentales en Ainrico Centrol ]a
precipitaci6n grleera likitet s iniyor do 1900 inin, pro col cua tro a cincOi nesas 
coi deficit hidrico. 

Al itud: en ol rea ,ocurul do disLribuci6a varia desde cerco del nivel 
del mjr hust 1100 at do altLicud. En Am6ricci Central so le ha plantudo desde 
ced dcl ,livol dol Inor naStd 1200 nsnm, con mayores rendinientos en zonas 
bajds. 

Suelos: usualnente se desarrollo eirsuelos linosos o arcillosos inuderd
damente frtLiles, hmedos pero no inundables. El material parental puede ser 
esquisto, arenisca, conglomnerados o basalto. El mnjor desarrullo se presenta 
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en suelos sueltos aluviales limo arenosos. En Am6rica Centrdl los mejores
 
desarrollos se dan en suelos suelLos bien drenados de origen volcanico.
 

Silvicul tura
 

Regeneracir itural
 

En Amirica Central no existe experiencia sobre regeneraci6n natural de 
esta especie.
 

Regeneraci6n artificial 

Recolecci6n de seWilMas. La r~colecci6n manual de semillds es diffcil en 
irboles adulLos por la alturd de los mismos. La proaucci6n de frutos se 
inicia en ijost)-sotinbre y la recolecci6n Oe semillas se puede realizar 
entre diciembre y dbril en Csta Rica. 

Producci6, de vivero. La producci6n de plAntulas en vivero exige los 
misnos cuidddos quo otros eucaliptes (ver E. camldulensis). En Australia 
usualmen te se produce en reci pien tes aunque en Nueva Ze1anda se utilizd plantd 
a roiz desnudo con )odu ddecuada ae rdices. En Brasi 1, ademas de 1a producc i6n 
do plintulas provenientes de seMilla en Dolsa plQsticd SO utiliza re~roducci6n 
por estuqu II ds, proven ieOOs do rbol es super iores, enraizddas er vivero en 
recipientes individuales (cNnuls ,l sLicas). En Ainricu Cen tral se utiliza la 
prouucc ion en bolsa pl stLica coa germinucion previa Cn germinudores 
ester iizddos pura preven ' atLquos du nongus. 

Plantaci6n. Al igudl quo con otrus eucdliptos 2s necesoria una buena 
preparaci6n del suelo, con control (e mlezas durante las primeras etapas de 
establecimiento. DeuC avi trsO sue]us Muy coMpactados o con prool nds de dre
nuje. Las -xperiencis Cn AmWrica Central indicdn quo E. sal.igna responde 
fdvorublemente a 1cr ii i;ThCi0n temprdna. 

Crecimiento y manejo. En Airricd Centrdl se ho p1dntauo en Guatemala, 
Hondurns y CostW Ric, con Axito varioble. El Cuadro 35 presenta los resultados 
de crecimiento en estus pises. La Figuro 22 presenta la Lanaencia de creci
miento en alturd on jlgunos sit ius selecciunoOs. 

En ahgurmus sitius W especie nuestro crecimiento rApi , por 1o renos 
entre el pr imero y .I noxLo aju, con uJ incrrnonto promedio dnual entre 1,4 cin 
y 4,4 cm do didimetru y ertr 1,9 m y 5,1 in de ltura. En el red de San Rm6n, 
Cost Rica donde Ia 'spec i pr'esenLmO los mayor'es ic roenus, a los dos oaos, 
1a sonilla util i zdu provenlo da urnd pldntacidn locAl izodd en el CATIE, 
Turriolbd, Custa Ric,. La semi 1 a uti izadd en PaLu]al, Gudtomdld, provenia de 
Queensldnd, Austrli. 

De lus datus se pueae deducir que en los sitios en sayadus, 10 atiLud no 
es ur factor 1imitnte a] CcrUC iiunLu, dSi coMO LalMPoCo pdrece sOr]o 10 6poca 
Secd; sin anbrgo, es necsdrid WrrS investigociorr es pard corrobordr lOs datos. 
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Figura 22. 

2 3 4 

Crecimiento en 

I 

5 6 7 8 9 
Edod (afios) 

altura de Eucalyptus saligna en algunos sitios de America Central 

Sitio 

A: La Esperanza 
B: Piedades rorte 
C: La Paz 
D: Piedades Norte 
E: San Ramon 
F: Los Ances 
G: San Pedro Ayampuc 
H: Los Andes 

No. de 
Pais ensayo 

CoS 15 
COS 38 
COS 39 
COS 47 
COS 81 
GUA 7 
GUA 16 
GUA 80 

Altitud 
(nsnm) 

1060 
1070 
1160 
1170 
1200 
450 
1350 
450 

TMA 
"C 

21,7 
21,7 
21,7 
21,7 
31,7 
34,2 
13,2 
24,2 

PMA 
(mm) 

1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
3472 
1247 
3472 

Dficit 
hidrico 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
5 

Zona de 
vida 

bh-PT 
bh-PT 
,,h-PT 
bh-PT 
bh-PT 
bmh-S 
bh-NiBS 
Dmh-S 

Clasificaci6n de 
suelo 

Ustic Dystrandept 
Ustic Dystrandept 
Hydric Dystrandept 
Ustic Dystrandept 
Ustoxic Dystrandept 
Typic Vitrandept 
Udic Haplustalf 
Typic Vitrandept 

Observaciones 

Suelo bajo pastos 
Uso dgricola anterior 
Suelos compactados 
Suelos compactados 
Drenaje imperfecto 
Suelo aaricola 
Ataque constante d- At' 
Suelo anricola 

spp 



Puede observarse diferencias muy grandes de crecimiento atn en lugares
muy cercanos, las cuales pueden atribuirse especiilimente a la compdctdCi6n del 
suelo par el usa anterior (ganaderia). La sobrevivencia tainbin es afectdda 
par el t ipo de suel o. Otros fe, tores 1 imi tan tes para el deSdrol Io de 1a espe
c ie en los I ugares donde se ha traboj do con ella han sido suel os sin und ade-
Cuddd prepurac 16n, iiitndb 1es dur inv Urid pd CLO delt dFiO y ataques de norinigas 
defol I uorts (AtLo spp). 

En un exper, iin to redl 1zddo ell TUt-r ial ba, Costa Rica, 	 se probron tres 
procedencias ustrdliarnwS frente a seiilIlIds coleLtddds cerca al sitio de plan
tac i6n (Cuddro 36) . Los ret,ul tacos iasLr Orl un imljOY crec imiento pdr cirboles 
proven ientes de semi I las colectads locdlmenLO, lo cual podria illdicdr una 
mejor adaptdci6n dl sitio de plantwci6n. 

Cuadro 36. 	 ComportamienLo de cuatro procedencias de Eucalyptus saligna en
 
lurrialba (135) Costa Rica
 

11 meses 24 meses .3 meses
 
Procedencid dltura altura ddp aItar'a ddp 

-- (i) (ID) (cm) (in) (cm) 

Juan Viras, 	C.R. 2,9 
 8,0 7,5 11,7 A * 10,3 A 
S. Calliope, Qld. 2,2 
 6,3 5,0 8,4 AB 7,3 AB 
Gladfiela, Qld. 	 2,4 6,1 5,1 8,3 AB 6,1 B 
N. Raymond [err., N.S.W. 2,2 6,0 5,1 8,1 B 7,0 AB 

• Letras diferentes indican difer'encids significativas al cinco par 
ciento. Prueba de Tukey. 

Altitud 600 misnin; TMA 22,3°C; PMA 2650 amm; un mes con d6ficit hidrico; basque 
h6medo Premontano (Tropicil) 

En an aprovechamiento redlizado en San Ram6n, Costa Rica, en una plan
taci6n sabre suelos anteriormente dedicados al cultivo de caha, se obtuvo, a 
los 31 moses, una producci6n de 43,5 tm/ha (16,5 tm/ha/ ao) de leia seca dl 
horno (80'C) y 13,3 tfi/hld de fOlldje (seco al horno). La madera tenia un 
poder cdlrico de 18 390 kJ/kg. A] plantar se ap]icdrori 50 g/planta de N-P-K 
(10-30-10) sobre ld superficie alrededor de lds plantds. 

E. saligna rebruta adecuadarnente y el carte con motosierrd no afecta la
sobrevivenc ia de los rebrotes. Apdrentemnente dos a tres rebrotes par crbol 
producen Ird mdyor cantidad de biOlsa en rotdciones cortas. Lu sobrevivencia 
ha sido muy viriibli, dependiendo del tipo de suelo donde se han estdblecido 
las plditadc ianes. 

Factores 1 imitdfltes 

Y se nan sehalado coma factores 1imi tantes los suelos compac tados,
presencia de horizontes endurecidos, mdl drenados y ataques de hormigas (Attd 
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Eucalyptus tereticornis
 

Nombre cientifico: Eucalyptus tereticornis Sm.
 

Familia: Myrtdceae
 

Sin6nimo: Eucalyptus umbellata (Gaertn.) Domin.
 

Nombre comn: (Eucalipto) tereticornis.
 

Caracteristicas sobresalientes
 

Espec ie de ripido crec imniento y mejor forma que E. cdmaldulensis, aunque 
menos rusistente qu- es to a la sequia, presenta buenas perspectivas en Am6rica 
Central. Produce ehoi de Duona calidad y es uno de los eucaliptos con mayor 
rango de distr ibuc i6n latitud inal , clasi ficado dentru del grupo de los "red 
gum', de corLeza lisa. 

Distribuc i6n
 

Se localiza en la costa oriental de Australia, desde los 6° a 38* de 
latitud sur, desde Victoria hastd Queensland. Tambihn se encuentra en forma 
natural en el norte de Pdpua-Nuova Guinea. 

Se ha introducido en paises LvrupicdluS y subtropicales de Africa, Asia y 
Armnrico del Sur'. En Id Ind id eS ei OucUl iptO Mas dmpl iamente pl antado (mis de 
400 UO0 na hsL1 19i4). En AiOr cd Central se encuentr'n pequeias pl antac iones 
en Nicar uUd, GutoM Id , Hdurds y Costa RiCd. 

Descripci6n de ld especie
 

Es un Arbul de gron porte que puede dlcdnZdr una altura de 30-45 m, con 
un fuste recto An 1-2 m de dimertro, de copa grande y poco densa o abierta. El 
trunco 0s do bse rectd, fuste c ilindrico; ,orteza lisa, blanquecina, que des
prunde an 1 minas delgadas o tWris largas, produciendo moteamientos blanque-
CrUs, JV SOS j dZUlddOY en purohes y con dcumulaci6n de corteza vieja (gris 
OLUr'd, rujusa) en ld Vise. 

Hrajas lrimero opuestos luego alternas, pec iolads, Ianceoladas estre
ch qS, I nrudo curvus, puntiaju,,s on el 'pice y dngostos en la base, ligera
men ta yruesds, de color' verde hil ldnte tinto en el haz como en el envis, gla
bras, con numerosas nervadurds finds, en Angulo agudo con la nervadura 
con Lral. 
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Flores en ,1 , simpls en Iddase de las hojds. Cada umbela posee de
cinco a doce ti ,b wljncos, disperses sobre igual nmero de pedicelos. Los 
yemas fMorales Ad ha:e senmrredondeada y und topa delg dod olargdda de
forma c6nica, p. :a A i ,uernu. Frutos en c psuI is sel'i tIdIes ntuiIt)rUSdS,
semiredundeOdos , :1, pruminente, que termino en 4-5 dientes que
sobresalen y s 71 , :;Vntro. Somil las nierua s, pptu'ars y dvIgdddS
de dproximdoam... w do d oi etru, de culOr maron USLUrO Dr'I Iott d negro.
La producci6n k W I J in iA10 lUS 4-5 MRs, segn l0 1uWdlidad. El 
niMero de semill is .Arid entre 3tJ Odd y 80U UO/dkLI cuO dlto purcentoje de 
Vidbiliddd (super ior 901). 

Madera ruj za, con texturd uniforme y grdno entrecruzido, di fic i1 de 
trabdjdr'.
 

Uses 

LeR: la i:r ,.nh esta especie produce le,d y carb6n de excelente 
calidad. El podr cl6r icu es de 22 100 kJ/kg (5280 kcal/kg). 

Mauero d, .stjY y familir: id mdderi ae esto especie es dura y
peSdldt (0,/0 0 i,J I/ m-) se utiliz, ampliamente en construcci6n, pun dles de 
minerid y poO jVs?. .1 udo tdMdaiO, en CdjOneria, tdbleros de porticulds y
tableros ue 1tI-Ile :, i r os de ferruLarril y puIpd pard fdbriCdC itin de 
pd pe 1. 

UtroS USUS: 
 Id ,O cot ito se ut iiZd en Id restoaurdclOn P inmovilizdcion de 
dunes, cont,'el d, , i l ;d lone el JSU dO _urtihtdS roinpev ientos y comb 
cerco v ivo. La ,sptn , ,:tbijn se ho einpludado par Id extrdCtion de taninOs y
ceites. Ldsnlu't, 'in pord Id obtent i6n de dceites dSenCidles y las 
flores pndr ld prndu , ort polern y 1niel. 

RequerimienLos dmbiCntdles 

i'__ r : on el Ara, de distribuci6n naturdl l s temperdturds minilds 
1 2i, ; .... Mitr>0 § y 32"C y Ids medias dnuales entre II' y 2PC. En 

0 1;QnU S iU a I :1 , n ro S,nOi hAstd 1b he 1ddds pur dho. Se hd reportdo que 1d 
,SJ.OLiO PUe npru titnpeordturds hnOt w, ' OUdLSiunati1 e do ,Lt -/*C. En Atnricd Cen

d']so pno on sitios con temperotura promed io dnUdl etntre 21' y 28'C.plontud, 


Preo . ni. : otn so nhitat naturdl Id precipitoc On vdria entre 500 y
ISOU mm du,1lesr, TwK K .tori SOd d WN SOsNos. 1d se haos sic te En I rdi d 
p.ott tddu o it U lt 010 on. mm 
on 54tius do t'1 o7 diu imm y ol PO Pud Nuev.m Gined on sit ius de 3500 mImn.En 
Am O . !. h, in 

en whU 400O a ill 1?t Iisds quo en CL (_1onbid So hd pl o rntdo 

QP1,01i 1 Se p1lanuLd; StIMtUS Lon pJreci p dtc itntierttr'e /10 y 1400 
mm y h <s.ti Ue V iesos do Ud f it hidr tIcu. 

A tittud: dtSd, ceruL, dl riivel d el mor en Austrdl id hosLd 18 0 Imsil en 
Po~uo- utine G( too . i l Antr Ica Centrodl se d pldntad do sdv i ri ivel del nor 
hasta 120O IiStiiI, 
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Suelos: la especie se desarrolla bien en suelos profundos, de texturd 
liviana, bien drenados y h6rnedos (peru no inundables) , al u/ial es, areno
limosos. Generalmente no se desdrrolla bien en suelos muy icidos. 

Silvicul tura 

Regenerdci6n natural 

No se dispone de informaci6n en el area centroamericana. 

Regeneraci6n artificial
 

Recolecci6n de seWilla. No se ha hecho colecciones (e semilld en Am6rica 
Central. L fecnd de producci6n y colecci6n en NiCdrdgUd Coincide con la de E. 
camaldulensis, es Oecir junio-julio. 

Regeneraci6n artificial. Las semills tWyinn dlLd vidbilidad y poder 
germirMidtivo. P, in ,rm-ina K dWon ,bsr','urs 10S MisroS CiMOidSdOS que para 
E. callmd dula_ ii. Li jer inlac dii dur dpCUA imdllldlU;itp.. s IS.lid s y CUdnduii 1ds 
pI arTu-ni uSl-L Viii ~>1 Lr u n PiroLls'u' ,ed. NoT u recip,idnts. ex iste 
experiecici ,a Kn r'l produ,::. in lMK) r'diz y tipoS, A t. W)ra desnudo uLuS 
Le Pid tds. . s pA iL -hos n 1 sL s p a pi a i 1fink di i m oVn un pe ri OdO 
de 14-1b ldrliu 

Plantac i6n. AT qn, pi ,,.u, ,u ipt U, V. Lr.LlCurnis thie pocd 
Cdp cd pad ,u i, n .. i, t--r', aidl ,, Liir I , qu, -, , u st ricto 
crnto 'n Id prTin > joa~ dwru HEs ' uenaairdc ipas I i upcsiod und u 
pr'epdr', i dWl ,u O l W., K 1 i ir lIul. 

Se nad, at. iiMU dziV iir''inIdens iwl, V, pI, rW, C [6n, desd c 440U nasLa 
1600 bruoles/na. El Cuddru 31 preunt, lus riesul Lud s de cre( i1UleimnLo d los 43 
meses, promieoo de nos pd ar,,Ias pOr espdcilMinLu en tre s densidades de 
pldntaci(n en San Pedro Sula, Honduras. 

Cuadro 37. 	 Crecimiento d los 43 meses de Eucalyptus tereticornis en diferen
tes densidades de pldntaci6n en San Pedro Sula (24) Honduras 

Di s Lant d 
pl anLtdC i~n 

[Do 
in 

sidld 
iKi al1 

(SO-2 I 
,, 

v n-CIA 
_ _uiiLnd 

- Ur 
i u 

( I) 
IMt pr oled io IMA 

1,5 
2,0 
2,5 

x 1,5 
x Z,0 
x 2,5 

4444 
?I)U 
100) 

"10 
16 
83 

8,5 
9,5 
10,4 

2,3 
2,6 
2,9 

5,6 
6,9 
/,9 

1,5 
1,9 
2,2 

Altitud 50 ilsil; TMA 26%; PMA 1374 mm; cinco meses con d~ficit hidrico; zona
 
de vida: busque suco Irop ica; sueIo yp ic UsLropept.
1 
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____ 

Los datos indican que la mayor disponibilidad de espacio de crecimiento
permiti6 un mayor dosdrrollo en dikmetro y en dltura. Los drutos 
reldtivos a 1a
al tura ind icdn quo hasLd Id edad cons ideradd no se h presen Lddo cnompetenc ia 
marcada entre los irboles. 

En LudnuLo a tot iIdC i6s no se t iole mulUcnu oxpor'ieidCl En un
experimento en San Pedro Suld, Horduras, plnLtddu d 1,5 x 1,B m, se dpi ic t, al
lorento do p1lnlclion, on Und corond en la sUoertklo, dii 'rent,'s dosis do una

t6rmula incompl eLi de N-P-K (18-46-nO) y B, ) tCudd ru n Los suelos en el 
si oivson dgriculds, con buend feol liiled nltur l. CUmo tLulvez Pro de
esperdrse, no so detoctW di terenc ias siynit i ct. ivs en el rec ionoLu Sinl 
embargo, pdrece haber un efecto pequeiu adit ivo l dpl iCdr e ftort ilizante 
coMpuesto y e1 boro, u posiblelnente debido noindTOn. dl horo. 

Cuadro 38. 
 Crecimiento a los 24 meses de Eucalyplus tereticornis con diferen
tes dosis de fertilizaci6n en 
San Pedro Sula, (28) Honduras
 

Tratamientu Alt ure - (m) dad (cm)
(g/pl anta) 
 Sourer tvenc ie pruined io IMA prumed iv IMA 
N-P-K b 

0 U 84 6,7 3,3 4,1/ 2,3
50 0 96 6,3 3,1 4,3 2,1
50 5 100 6,1 3,3 4,7 2,3 

Altitud 50 msnm; IMA 26%; PMA 13/4 mr; cInco mses con 
d6ficit hidrico; bos
qup seco Iru icul; guolo lypi Ustropept.
 

Creciliento y Mdnejo. EI Cuodr 39 presentde los resultados de crecimien
to en dlqgU, i., A ( Loroel ; Id Figurd 23 presontd las tendencias 
de crecimhci I, , e.,p on dlyunos do esos sitios. 

Uo u ,.,i, o) - Ld sI's r luI tI 1 Crem, n to d n ud I el dii,,.ctrno
fluctild en r u,sncm y , b cI d pn)le do lus curdicil Unes del Sitio. Para
dltUrdu 0 I FLiil Iontu Vorio ir L 0,b il y 2,8 

la 
F U; in pn dol0 con oprc ndominki de 

incr,,mient.tO5 (,, 1,., illdLn J l',s,. 

Lon ii p'or'"s 5't. I Ilotus So P}r'SPOdOnr'u ui S1 miMs dbdjo do 8e0 Im1de
I t iLud y e' s mp"P cum' Uo 20 insnhs IoM tNus otic ieon tnlori u S UP 1 


intfOruideLi n quP , nld dterri 
 XeC tir ofOLLu do 
PI rQi YnvnI rum-l;h''d (UM'Icit [ idJrico) 

pOrl La to'01 I d pr'ecipittcin y 
squ ro el rec imiontu. So debe 

investi jer' ities 'ubir' W u de Idu Uon sided inn i,olc t l do p1, ntaci n, mar ,juo 
control do imoi,-Ioe, y proper ec ( ll c 1irCl (oI sue li.
 

LuW '.x)' lorn0 iJ
u, '!'O'I. i iinl icn (jut p in tdc IoIpS 0Mt b I C rdds on 
s itles ( (ii psLts o ewlr'i u rmo to used us prdp e 5to rpo no t JV 1i ) I 0X 1tio 
in i rLr't, qsi q o i , on tM i , ri ' ut'ir ' tIw(.:Ui.tH t0.' osedo;I cuU liv O si Intuv iron. Cudei u IlopI dnLciOn su dsn i6 inl I C liI l t n u c lt. lvus limp ins,
Ilos 
 n:reo ili Pittts uht. ldos fuer'Orl supor lor', , u,, ) n tros (c isode hUd m (no 
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Guatemala). La falta de control de mnalezs, asi como suelos muy secos no 
permitieron Al desarrollo de lds pluntaciones.
 

En experimento sobreun procedencias australianas (Queensland) de E. 
tereticornis en 
suelos icidus y 

lurridjba, Costo Rica, (Cuadro 40) se 
major crecimiento de lrs prucedencias 

encontr6 ddaptabilidad a 
N.Mt. Molloy y S.W. Mt. 

Garnett de Qld. 

Cuadro 40. 	 Comportamiento de tres procedencids de Eucalyptus tereticornis
 
en Turrialba (135) Costa Rica
 

11 Meses 24 meses 36 meses 
Procedencid dltura ddp alturo dapilturd 


- - (1,,) 	 (CM) (M,) (cm) 

N. Mt. Molloy, Qld. 2,9 6,4 6,3 9J,2 A* 8,4 A 
S.W. Mt. Garnett, Qld. 2,6 5,9 5,0 8,4 A 7,2 A 
Mt. Poverty, QId. 2,0 4,0 3,7 5,7 B 5,9 C 

* Letrs diferentes indicon diferencias significatiVas d! cinco por ciento. 

Pruebo de lukpy. 

Altitud bO MsnM; TMA 22,3'C; PMA 2650 mm; un rues con dficit hidrico; bosque 
himedo Premontdno (Iropica1) 

Factores limitantes
 

Los fdctures que l imitan el crecimiento de esta especie en Am6rica 
Cen tral son: coMpetencia de maezas y falta de control de las mismds, suelos 
extremadomente secos o compactados y dtdques de hormigas defoliadoras (Atta 
spp). 
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Gliricidia sepium 

Nombre cientifico: Gliricidia sepium (Jacq) Steud.
 

Familia: Legurninoseae (Faboideae o Papilionoideae) 

Sin6nimos: 	 Giiricidia sepium (Jacq) Walp. Gliricidid sepium (Jacq) Kunth ex
 
Waip. Gliricidia maculate (H.B.K.) Steud. Gliricidia maculata
 
Kunth.
 

Nombres comuies: los nomnbres inlc coinnmente usados son: medero negro y mddria
do. Otros nombres utilizados en la regi6n son: bala, balo, 
cacaonance, c ent;, palo de hierro, inddero, sangre de drego, 
nadr i a . 

Caracterisicas sobresalientes
 

Esta leguminusa es muy conocidi comna arbol de cercos vivos especialmente 
en fincas kjcnlddieacS, dorn® se na plantado por estacds lary-us (in's de dos me
tros). Ld especie se utilizi Loino sombrio de cdfO y cdcdo; se cree qte fija el 
n itr6geono del Iire. Se detoIia cas i t-o tElmen dur1 r)to Id poCd leCd. Produce 
1erl n1o excoente cal idad , menciona,, coaouna de 1as especies preferidas en 
ro'dos I Os p)l sos de AIIIJr id Cnl r'dl . CreCe 1)ine l un rango dmpliu de condi
c iO 1 s JP sUe 10 y c linI, dunque Sue los cu01 al iOS Co IbeiiJOs de arcil Id u pocd 
r etonci in de humeddd lijii Lcn su c;recimiento. Resiste Dien el fuejo y rebroLa 
aun despous que 1a par' tO area hayd s ido quendd a cd si totdlinen te. 

Distribuc i6n
 

Especie nativa de las zOnds bajas con una estdci6n seca bien definida de 
Mtxico v Ameria Central, se extiende hastd el norte de Ain6rica del Sur 
(Colombia y Guquanas). Fue introduc idd en 1as isl as del Car ibe y Fi iipinas y 
tainbien en 	 Africa, el sur de Asia e Indonesia donde se ha naturalizado. 

En Airri ie a Cen Lrai , espec ialmen Le n Nicdregid , Honduras, El Sal vddor y 
Guatemala, oxisten rodales naturales de esta especi0. 

Descripci6n de la especie 

Es Un ,'r-bul do t,1nflo ned idno, de hastd 10-15 in de altura y generalmente
40 cm o in nos de di,'jm12txo, sin espinas, con cope abier'ta y folil je rdlo irre
gular. La farina dlel rbol os variable desde erectd y recta oll a]lguifdS ecotipos
(proceder lias) hasta ret r cida y nuy raii f icadu. El tronco es de base rec ta,
f us to rno flid linen te torc ido. 
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En plantas provenientes de semillas el sistema radicular es profundo con una raiz pivotante y raices later'ales en ingulos agudos respecto de la raizprincipal. En plantas provenienWes de estacdS las raices son superficidles.
Las raices secundar as poseen gener'dImente n6dul os que se cree fijan n itr6geno 
a tmos fer ico. 

Las hojas son lL] rnas, imporiplnadus, hojuelas opuestds en eA raquis,
de ipice agudo y base rOdondedda, de 3-6 cii de largo y 1,5-3 cm de ancho. Las
flores son zigomorfds, pdpil ionadas de 2 a 2,5 cm de largo; caliz de color
verde claro con matices rojos; corola glabra formada por cinco p6tdlos de 
color rosado blancuzco. 

En las zonas con estdci6n seca Mrcada eA irbol pierde casi completainen
te las hojas cuando produce flores. En Amirica Central la 6poca de floraci6n 
se in ic ia em diciem;ir' y se prolongy hasta coinzos de marzo, durante la es
taci6n seca. En zunls Aimidas Id producci6n de flores y semillas y la p~ruida
de hojas os v iciable o ntre alos; en algunos ahos no hay producci6n de sei1 las. Los rutus sun vainus dehiscentes, aplanduas, de color verde amarillento
cuando nuevas y oscurds A madurar; de tallo corto en 1a base y punt corta enel ipice. Las leyquores Licenn de 1-15 cm de longitud, 12-20 mwi do ancho
contionen d, tr'es j ocho (oi aljunos casos 

y 
diez) semillas planas, elipt icas ' brillantes d color' cutO oscuro cuando maduras, de 1,0 cm de loigitud. Hay

dproxinddaiL.o 4500 d GuO semillds por kg. 

La aadocr, es Jura, pesada y fuerte, albura de color castado claro y
duramen de color CdsLdO oscuro que cdibid a castafo rojizo al exponerse al
 
aire.
 

Usos 

L&i a: la ind era do GIi ricidia sepium es nuy apreciada como lena en laregibn centroanericana. La riadera secd quema lentamente, libre de chispas y
olores desdgradooles, pruouce poco humo y dbundan es brasas; el poder cal6rico 
es de 20 WUO ki/kg (4900 kc.1]/kg) pard i dr d seca dl horno . La inddera rajaf~cilmente, se pued, qumor verde y almacenar Al dire. Se util iza en Ia 
fabr icac io d, arhn. 

Hudd I' d'! aU_ cu rO iA y faMi iliar I a madera es dura y pesada (0,75 g/
cmii eon Ahi ura d rd) y diic i do tr,bdj r peru tiene buen bri l o, vetedda, 
con 1inedSa f ds; Wl or'd S,/nl id pdrece caoba. Se ha uti Iizado pard fabri-
Zdr MKeb]'s, iMp]OMMnLs agicUJas y dngus c herraniiertas. Es ut i] izada como

puLes do 'Lerco y eO cunstrucc uones fuer es (columnas y viyas) por sU alta
resisLencia a lus eNiLos y d Id pudricin. Ha sido einpleada para la fabrica
c ion d- du.','Win s do I'r'uc 'r il. Idlnbtin so utiiizan horcones y vdras de 
esta especin para al sacudo do tdbco al sol. 

Otros usUs: Id especie so usa trddicionalinente como fuente de forraje.
Se nan inTciado exper'imetos conLrolados para determindr las formas de manejopara 1 produccion do fur'raju, deb ido los aiLos contenidos de pro Lina cruda
(13,3k pard Lalos ciernos y 30;;, par nojas frescas, en Materia seca). 
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El ganado puede ingerir el folIaje tierno solo o mezclado con otros alimentos comO gramineas y melazas; tambi6n se ha ensilado para suministrarlo dl
ganado durante la estaci6n seca. El follaje de esta especie se ha utilizado 
para alimentar ganado vacuno, cerdos, cabras, aves, ovejas, aunque supuesta
mente es t6xico para algunos animales.
 

Se han Faado propiedades medicinales para las nojas, las cuales sonusadas como catapldsyas pard enfermedades de la piel (ulcerdciones y alergias
en general); tambien se emplea para combatir plagas en nidos de aves y parisi
tes de la piel en perros y ganado. Apdrentemente las hojas aceleran la madura
ci6n del aanano; las flares son utilizadas coma alimento humana en Guatemala,
El Salvador y Costa Rica. 

El nomore com1n "mndro cacao" indica que uno de los usas mis extendidos 
en a]gunos paises do Amirica Tropical es coma sombrio en plan tac ines de 
cacao, asi come en p1 in tciones de cafe y tQ. Se ha utilizado adems como 
soporte Pdra p mien ta n gra y fhame. 

Lo)spcie se ha utilizddo en cercos vivas y cortinas rompevientas en
algunds Areas intKrionnente dedicadas al cultivo de a]lgod6n. Se utilizd coma 
restaurador e Ia fort i idad del suelo debido a 1a producci~n de mdteria 
org nicd y la pusible fijac Art de nitr geno. 

Se na plantado estacas asociadas con miz y frijol drante un aho, mien
rlrs forMan cope y suebar Parad pla ntdci6n posuerior do Cdf. Tambitn so ha

,l antado en asocio con maiz y/o frijol bajo el si stema Idungya o en cultiva en 
cdllejones (Alley Cropping) usandu el follaje coma bono verde. En el Oriente
do Gua temadl a (en sistena de ajriculcura migratorin) so dejan los tocones,
1UegO de l a limpia, pard SU pUsLerior rebrote y regeneraci6n en 1a fase de
barbecno. Ha empleada a] gunUs lugares comeside en Arbol ornamen cdl. Las
flares se util izan como fuente de miel en aIguns regiones. 

Requerimientos ambientales 

iemperatura: re:ce en Areas de dltas temperaturas, par enciind de 20'C 
promedio arinl, sin no ]i das. Comnmente se le ha plantado en lugares con 
temperaturas praod i super ioro s a 22"C. 

Pro ipit nin: an el Area de distribuci6n natural so 1e encuentra en 
zonas con prciEpi4 5ciOneS dnuales de 1100 a WO Im y mAs, preferiblemente con
and oSdtiri socd dofiiiidd. Se le ha plantado con -xito en lugares con apro
ximndaimente 600 mm y echo moses cot dificit hidrico. En sitios con mnens
precipi tc n 1 espec io poue subrtv iv r pero crece 1en tamen te.ion 

Altitud: ,UrmauI mnte se l ertCUUitra en tierras bdjas, par debujo de 500
[Ilsnm1, Peru So ndn oIentonrddo rudalaS naturdles a 1400 innm cercd de San Jos6 
La Arda , Guatemda1a. En AmArica Central se 1e ha plntado ampliamente en zonas 
abajo de 600 in sabre el nivel del mar. 
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Sueios: crece bien 
en una gran gama de suelos, desde secos a h6medos,
incluyendo suelos erodados, compactados ligeramente, arenosos, suelos calc6reos o con presencia do piedras. Es poco exigente en cuanto a fertilidad 
natural pero requiere buen drenaje.
 

Salinidad: aparentenente es tolerante 
a la salinidad ambiental ya que seencuen-tFan 
algunos rodales naturales tanto en playas drenosas como en playds

parcialmente inundables por agua saldda. 

Si vicul turd 

Regenerdci6n naturdl 

Gliricidia sepium se regenera naturalmente en terrenos pobres, 1ibres de
maleza o con puca competencia, debido a I altk pruducci6n de semillas y a la 
Capuciad Ue 1as semillas para soportar periouos prolongados de sequia y germinar n suelos desnudos y pobres al inicio do 1ds 1luvins. En las zonas
h~Medas tropicales la regeneruc 6n natural es escdsa o inexistente.
 

Regeneraci6n driificial 

Recolecci6n de semilIas. En la Vertiente Pacifica de Amnrica Central Ia
producc i6n do sem ill ds se in ic i a finales de enero y se extiende nasta 
comienzos de ,bril. [Jebido a la dehiscencia caracteristica de la especie los
frutos deben colectarse cuondo presen tan und olorocin dmarillo-parduzca, o 
CUdrdo S inici la dehiSCenCid d los primSr'0s frutos; 1d seiriilld taribi~n 
puede colectdr'se d ire; tel2tdumernt Sueoa. Una VAZ c01 cLddas, Ias vainas so 
polen a sOcar A sul rinst.d que abren Haturadlme te. Lo semill]u se puede
dlmacenar :ldSta pOr uH ,IO W! sitis frescos, on recipientes hermnticos pdra

evi tr atdques d- insect(,s; On Cdrur-s 
 fWas pur periodos prolongddos.
 

Producci6n en vivero. Los sonillds frescus ionen un porce taje alto de
gorminaci6n sin trataMien tO prugerminauivc. Las s-MiPI (s 
de un ao o mis deben
remojarse ed gua a Lemperutur'd lmbijeLe px" 24 noras. La germninac i6n se
inicia generalmente a los Lres dias y puedo extenderse hdsLa 10-12 dias. 

La germinaci6n puedo hacerse en ger'indores de arena desilfectdda odirect umente 
en ls balsas u en huncAWs pdrd pruduccidn de seudoestdcas. En
l caso de producci6n direcLd 
en bolso s: colucdn dos somillas con un repique
posterior cuando se presemLd mnus de una pland. Aunque es Und especie ristica,
el repicddu debw hucerse en formd cuidddosa viUtnda el secudo de Ias raici
l1dS. Se requiere rhigo durnte las primerds etpds de crecimiento, pero 1uego
se susped, p)ar'd lograr lign ificacidn (endurecimiento) dam es de 1 levdr dl 
CdMpo definiitivu, I woomen us usual rUlizur poda d los tallos para lograr 1a 
1 igni fiCdCi6n. 

En viveru hA respondido a la forilizaci6n de tipo foliar, asi comO a 
(plicdciou s de N-P-K (10-30-10) en dosis de 1,0-1,5 g/planta. Se necesi ta
dprox imddimen te 12 sonmanas pdra abtener plan tds de 30 cm o mns, aptas paraplun ci6n en c ampo definitivo. 
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Siembra directa. Pard Ia siembra directa es necesario utilizdr 2-3 semi
1 las por postura, prefer ibl emente asoc Oda con cul tivos limpics o en terreno 
arado y asegurdndo un control adecuado de mal ezds en las pr imeras etopaS de 
desdrrol lo. En densiuoades ne pl antac Wn de 2500 arbol es/na o Q s, al cdbo de 
un ao las copas hdoH oerrado y cuntrul dn 1I mal ezi. Diversas exper ienc ias en 
AN rica Centrl ind ican qua 1 spec iu puede ser propug da pOr Siefl br d irec tu 
sin diferenciuas dprVC idbl eS en crec imiencu cuando So COlipdrld curn otros tipos 
de plintulas.
 

Plantaci6n. Es necesario un buer control de Mdlezas antes de efectuar la 
pldntaciOn, la cual puede reelizarse utilizando diferentes modalidddes: cercos 
vivos, on franjds, plintacion pura, en asocio con cultivos ajricolas o pdstos 
y con diterentes tipus de plintula: en balsa, coma seudoestaco y, Dajo condi
conas especiles, a raiz desnuda. 

Cercos vivos: la especie es utilizada an la formuci6n de cercos vivos 
debido a 1d relative facilidad de esLablecimiento y prendimiento a prtir de 
estdcos grondes de mis de dos metros de longitud y didmetros de 4-12 cm en 1a 
base, provenientes de ramnas de 18-24 mesas de edad , sin impurtar la edad del 
8rbul pudre. Aunque es necesoria Id presencid de humedad en P] suelo, para 
facili tar el enraizamiento, los encharcaientos producen la pudrici6n do la 
base. 

Las rdifas pdra producc i6n de estacas debe, cortarse a ras Uel fuste y 
luego prepararse para plantcdci6n. El corte de la buse puede ser recto o en 
cnaflin y an lo posible de un alo golpe de mdchete, tratu do de producir poco
daiho en 1d corteza; el corte apicdl se hace en form. de chaflin (inclinado) 
pdrd faciliLar el escurr imien to del agua. Se desecna el ma arial tor'C ido o 
nudosu; se evitan esLacas sobremaduras tcon duramen rujizo) per la CltlicUltad 
de prendimiento. La 6pocd porn ou ener las eStaces es jeneralmente el periodo 
do sequil y deben plantarse de preferencin el mis;no Uia de su prepurucion; ,el 
caso dt dlmacenarse, se guordan a Id SOmDra de SrQul2s. En zMios Muy secas o 
en sitios d]onde no se dispone de estdcas se utilizd pl o]uls proveniones de 
ViVtro para Id formuciOn de los cercos vivos. 

En cercos vivos s tienen VdriuS OpCiUneS de iunejo de lus rebrotes: 
cortes sucasivos cada 2-3 mesas pard furrnje a cortes cado dos caos parU sacdr' 
nuevo md tar ind para cercos y lcd; tumbi~n es p)s ible obtener Vrds pard 
sost fn de nortdIizOs. 

plata y sede pipu -istnc ia de pL nt ciOn: ha enp] eao d iferentes 
tipos de p1anta pdad e Istablec ilnieno i1, p1 antic ionas. En [)edzucdr, Nica
rogua , se renl iz( una i)1 ar t i6n o _ x 2 in, con di ferentes tipos de p Ian to; 
lUs resUI t d d osn MOstrdron d iferec ins esLadisticaOnente sign ificdtivds en el 
desarrollo tan i metro y al turu a tres eddes di ftrenteLs (Cuad ro 41). La 
sobrev ivenc in fun affc tnAa par eI t jpo de materiaI ut iIi zudo aunque n0 Vdr i6 a 
parLir del s t in mes. LA menor sobrev iv nc in se presen td en pl ntul as a rai z 
(desnuna, mientras qua ol ma ter iQ] en bol sd presentO al as tasas de sobre
vivenc in. Arbol, s procedenLes de seudoestdca presentroi mayor desdrrol lo en 
dialneLro y altura. 
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Cuadro 41. Crecimiento de Gliricidia sepium segn tipo de plAntula y edad en

Deaz6car (31) Nicaragua. Distanciamiento inicial: 2 m x 2 m
 

Tipo de pl~ntula 
7 meses 

sobrevivencia 
M 

altura 
(m) 

32 meses 
altura dap 
(m) (cm) 

Completa en bolsa 
Deshojada en balsa 
Tallo podado en bolsa 
Raiz desnLlda 
Planta deshojada 
Seudoestaca 

100 
88 
80 
24 
24 
76 

A 
A B 
B 
C 
C 
B 

0,9 
0,7 
0,7 
0,6 
0,6 
1,0 

A* 
B 
B 
B 
B 
A 

3,7 
3,4 
4,1 
3,2 
3,0 
4,2 

A 
A 
A 
A 
A 
A 

3,2 
3,0 
3,1 
2,9 
3,0 
3,4 

A 
A 
A 
A 
A 
A 

* Letras diferentes indican diferencids significativas. Prueba de Duncdn
 
P < 0,05 

Altitud 70 msnin; IMA 27,7*C; PMA '131 mm; siete meses con d6ficit hidrico; 
bosque seco Tropical; suelo Udic Hdplustoll 

Se han utilizadu diferentes distancias de plantdci6n, seg6n el objetivode la misma, desde 0,75 (n hdstd 2 in en cercos vivos; desde 4 nix 4 m hasta 
8,5 m x 8,5 11cumo sombrio en pldntaciones de caf6 y CdCdO y desde 1 in x 1 in
hasta 3 in x 3 11con varids combinac iones entre estos di Stdnc iamienitos en plan
taciones para leia. Distdncias nayores a 1,5 in x 2 m producen los mdyores in
crementos en el crecimiento diamitrico. Zn un experimeito sobre distdncids de
plantaci6n redlizddo en Deaz6car, Nicaragud (Cuadro 42) se encomtr6 pequeFias
diferencias, estadislicdinente sign if icativas, en e] crec imiento didin6trico 
entre distancias con una pequeha vertdja de crecimiento en altura y di metro a 
los 32 meses y un myor n6mer'o de ejes para el mayor espaciarniento. Lo ante
rior pdrece sugerir que la especie requiere de a] menos 3 m2 /planta en los 
primeros dnOS pard crecer bien. 

Cuadro 42. Crecimiento de Gliricidia sepitm 
bajo diferentes espaciamientos en
 
Deaz6car (30) Nicaragua
 

7 meses 19 meses Sobre- 32 meses 
Distanciamiento altura dlturd drp vivencia N~mero altura dap**

(in x m) (in) (m) (ciil) (%) ejes (1) (c n) 

1,5 x 2,0 1,2 A* 2,7 A 1,7 A 100 1,3 4,1 A 2,9 B 
2,0 x 2,0 1,1 A 2,6 A 1,7 A 98 1,9 4,1 A 3,0 B 
2,5 x 2,0 1,0 A 2,6 A 1,8 A 97 3,1 4,0 A 2,9 B
 
3,0 x 2,0 
 1,2 A 2,8 A 1,9 A 100 4,6 4,3 A 3,2 A
 

* Letras diferentes indican diferencias significativas al cinco por ciento. 
Prueba de Tukey. 

** Di~imetro pronied io de los ejes. 
Altitud 70 fisnwi; TMA 27,7'C; PMA 1131 mm; siete meses con d6ficit hidrico;
bosque seco Tropical; suelo Udic Hoplustoll. 
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Fertilizaci6n: no existe suficiente experiencia sobre 
dosis, 6pocas

m6todos de aplicaci6n. En algunas pocas experiencias realizadas en Nandayure 

y
y


Hojancha, Costa Rica, sobre suelos Vertic Rhodustalf, en parcelas inaividua
les, aplicando 50 g/planta de N-P-K (10-30-10), en circulo alrededor de la
planta al momento de la plantaci6n, no se ha encontrado mayor crecimiento que
en parcelas no fertilizadas, durdnte los primeros dos aios de edad. 

Crecimiento y Manejo. Crecimiento: En diferentes sitios de Am6ricd 
Central el mayor crecimiento se presenta en las primeras etdpas de desrrollo,
aproximadamente durdnte los primeros dos afos (Cuadro 43 y Figuras 24, 25 y
26). Los mejores crecimientos se presentaron en suelos de los 6rdenes Entisol,
Inceptisol, Alfisol y Mollisol, en suelos Vertisoles el crecimiento fue menor;
la especie fa]6 en un suelo v~rtico sobrepastoreado y compactado del grupo
Eutropept, dSi como en un suelo con muy poca retenci6n de numedad (Typic
Ustipsini ent). 

Con excepci6n de algunos sitios, los mayores incrementos en alturd sepresentaron en densinades de 2500 rboles/hj o inenos sobre suelos de tipo
Alfisol o Entisel. Ld combinaci6n de ocho o m~s ineses con d~ficit hiurico con
suelos pesados, sobrepastoreados o de poca retenci6n de humedad, disminuyen
los incrementus o hace que la especie falle. Por otro lado el rendimiento es 
tambi6n menor en sitios , inis de 500 nsnin (Fig. 24). 

Rebrotes: Es ampliamente conocida la cdpaciddd de producci6n de rebrotes
de esta especie. El Cua ro 44 presenta los resuitddos de crecimiento de rebro
tes de diferenLes edjdes en diferentes 1lugdres de Amrica Central. Los resul
tados indicun que no existen difecrncids significativus en crecimiento entre 
los diversos tratri iientos y que el nimero promedio de rebrotes cuando se dejdn 
crecer i ibremente, es dproximiaddiente dos rebrotes/toc6n, similar los [rataa
mientos dos o in~s rebrutes/toc6n. Esto sugiere clue no es necesaria la selec
ci6n y que se ubtend rid un mayor rendimiento en mcdera dl tener un mayor nf6me
ro de ejes (mnyor numnero de ejes con igudl diametro y diltura promedio darian 
mayor volume n). 

Cercos vivos: en Guatemala se ha establecido cercos vivos con pl~ntula
de semilld produCidd er bolsa. El Cuadro 45 presenta los resultddos de 
crec imiento de cerco, vivos no podados hustd 1a fechd, estdblec idos en dos 
sitios de Gutemddla. La sobrevivencia fue varidble debido a que en los casos
de La Mquina, los cercos se estiblecieron cerca de un camino p6blico y fueron 
afectados por los vecinos quienes cor'tdbun y detolidban lds plandS pequeas.
El cstablecimiiento d pdr'tir de planta de vivero es posible si no se ven 
sometidas a influencias externas. 

Producci6n de biomasa. En cercos vivos: en un dprovechdMiento realizado 
en cercos vivos con rebroces de dos ahos en Alajuela, Costa Rica, se obtuvo
12,5 tin/km de bioniasa seci al horno (80"C) de los cuales el 94 por ciento pudo
ser util izada como lena y el resto era follaje. En otro aprovecnamiento en San
Ram6n, Costd Rica, de rebrotes de dos aos se obtuvo und producci6n de 3600
postes/kin (2,5 in de longitud y 3,6 + 0,7 cm de di~inetro en la parte m~s del
gada). Aunque en estos casos no se dispone de datos pard corces sucesivos hdy
indicaci6n de que la producci6n de leha varia con 1a frecuencia de corte. Asi 
por ejemplo en San Carlos, Costa Rica, se obtuvo una producci6n de 0,7 tm/km
(peso seco) con cortes cada tres meses, mientras que para un solo corte a los 
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seis meses Id producci6n fue de 2,8 tm/km, 1o que inaica que la especie nece
sita ms de tres meses para proaucir ramas lignificadas que pueden utilizarse 
Como leha. 

En Honduras se han obtenido producciones de 13,8 tm/km (peso seco) delehd, ro1s 
 1580 pastes par"a .;, cercos de ocho ados, con frecuencia
Corte Cdda 19-24 moses. El Cuauro 4b presenta los resultados de aprovecha-

de 

miento de cercos vivos en diferentes sitios de Amrica Central. 

En veot in na turdI: se han redli zado aprovechm i en tus en bosques deeste t 1po eon Guatoina Id, ET Salvddor y Nicardqod y se han encontrddo rendi
mientos no mayures d 1,/1 m/n7/au y 671 fustes/ha pure Und edad de 3,3 ahos en Talculuya, El Salvador y menures rendimientos en os otrus dos lugares
(CUadro 41). 

En pldntdciones: en A Cuddro 43 se presentn lus datus do pruducci6n deleNd y follaje (peso verde) de Id primerri rotaci6n do dIgunos opruvechdinientos
 
en plantaciones del Proyecto Leda 
 n Amricd Central. En Escuintld, Guatem la,
se obtuvo a los dos arias 8,9 tW/hE de leia (peso seco) en una planLdCi6n condensiddd de 2500 Arb/ha; en Caes, Costa Rica, en un pianccion de cudtru 
aWOS y 1111 Arb/hd se ontuvo 17,3 Un/ha de leh (peso secu); en San Anur~s, El

SalVador se obtuvo 57,9 til/ha de 1eI (peso seco) ern un plantaci6n do 2b dKros
 y una densiddd de 138 rb/hla. Lo anterior indico qu los iMfcreulontus en 1dproducci6n varidn 1acon edad y con Ia densidad de planLaciim, si eld ()Ws
altos en los priMeros diOS; aunque en r'utciunes do 1b aos y moenus de 15UArboles/ha se obtuvo incrementos de ms do 2 tm/hd/du. Por lu ten to, en
piantaciones pard producci6n de leha so puede intiar COl densidades altds
(hast 2500 crboles/ha) pard aprovechar eA crecimiento inicial.
 

Factores ]imitantes
 

Gliricidia sepium es suceptible a la competencia de malezos en las
priMeras etapas de desarrollo por o que es necesario on control intensivo de

las inismas. Es atacado par Wfidos, especialmente en las hojds tiernas, eni casos extremos pueden causar el secamiento de Ils hojds o permitir el otaque
posterior de hongos que causan necrosis. laNibOWC se nd detectado1 a prO'enCi
de insectos, especialmente del g6noru EqLuasca qua cousin secnieritnu do lshojas. 

En sitios cercanos d culLivos u veYjetacior secundrid so ha:n presONlado
dtdques do ratds que descurtezan 1d aso do lus -irbu los ndStdLaUsalu' i, mouerte

Can algunos casos) Ells nto s poquon Us. oNO so hd iOtL tdu Lques de
normigas, especialmente del g6neru At t, quo dolllo is IAPoloS, dUMqUe Sill 
coisecuencidS grdves, Vd quo hay recupeoc 1Cn posterior. 

Ld espcie no so , u la bi lo soDre Sup lIs Cull altos cuiltenjlIos dedrcilld 0 sUbre sue1us con pUad ternc1iin do numeddd; apdrenteiienLe sU desarrollu se ye dfeCtad on sirius cu mas do ocho meses do dcificit hilriCu u eldreds Con iiioinos do bOO mm dn;dlOs, Ol suelos sobrepustoreados (cumpdctados) 0 
con probleMds do inunddciones periodicos. 
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Figura 24. 	 Efecto de Ia altitud y )a precipitaci6n sobre el crecimiento en altura Gliricidia sepium en
 
Am6rICd Central
 

A: menos de 250 msnrn 1: menos de 500 mn 
B: entre 250 y 500 msnm 2: entre 500 y 1000 mm 
C: entre 500 y 150 msnmn 3: entre 1t000y 2000 mm 
0: entre 150 y IUUO rsnm 4: entre 200( v 3000 mm 
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Figura 25. 	 Efecto del tipo de suelo sobre el crecimiento en altura de GIiricidia s 
 en Am6rica Central
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Cuadro 44. Crecimiento de rebrotes de Gliricidia sL "i 
en diterentes lugares de Am(rica Central
 

DOns Ii tOlr,t_- 1 b/ toomk __ 14 mesres 2- reses 33 mesos
Sitio Pais med (rl/tc6,n) prmld io Altur.n Ip -

Altuj dap Altura dap Altura dap*

(3rblnmaj 1t law (.m (cm) t1} (cm) (in) Lin) in) (cm) 

Gujl~n 41 GUA 630 1,3 

3 ".u 2,9 1,8 


1 3,2 2,1 3,d 3,1 3,8 A-- 4,? A 
3,1 3,2 4,4 A 3,t, B
 

4 3,2 3.1 2,1 3,9 3,4 1,4 A 
 4,0 A
 
5 4,1 2,9 1,8 3,5 2,9 4,u A 3,4 B
 

Las Madera5sI 34 NIC 925 1 1,0 2,1 A 2,u A 3,5 A 3,5 A 
2 1,3 2,9 A 2,1 A 3,8 A 3,6 A3 1,8 2,b A 2,5 A 4,4 A 3,5 A 

todos 2,0 2,/ A 2,5 A 
 3,9 A 3,5 A
 

El Amparou1 36 NIC 5 500 
 1 1,0 1,9 A 2,3 A 
 3,2 A 3,0 A
 
2 1,4 2,0 A 2,3 A 
 3,1 A 3,0 A
3 1.3 1,8 A 2,2 A 
 3,1 A 2,1 Atodos 1,4 1,9 A 2,2 A 
 2,7 A 2,3 A
 

Nisperales 21  
37 HON I Ill 
 3 1,8 5,5"** 5,8
 

1 370 4 1,3 6,5 5,0
 

I/ ,getdC iln i1turdl
 
2/ P Iantd l l6n
 

dip: d OAotr u promed io de IOS s3

10if Itt,Afr'nt Infid I dfi di ternc ias S itCfJt lw s
tgn dl c inco por c ien co. PrueDa de Duncan.
 

de 1,, 1'ebrote': 63 ieseS
 

'II I: ii 1t itu1 I2) mnm; IMA 21,o'C; PMA128 mIto;ucho mises dt icIt hidrico; bosque secu Preinontmno (Subtropical); suelo: lypic Ustropep:Lto Mtd,,,,1 : iIitud 350 aisrmm; IMA 26,9*C; PMA186 ri; nueve mesos dificit hidrico; bosque muy seco Tropical; suelo Udic Haplustaf
El A;pm ': , *,u.I '0 rnsnm; IMA 2b , 7C; PMA1491 im; seIs meses d ficit hidr ico; bosque seco Iropical
Ni p,,, lo iira It&J 400 nsfun; IMA 26, 'C; PMA2860 ini; un rues dnficit nidr ico; bosque muy h~inrdo Premontano Subtropical; suelo Typic Iroposumi 

/1C 
6 

E5 

'4 

3 

2 

0 
0 2 3 4 5 6 

dlad{anosi 

Figura 26. Crecirniento en altura de Gliric idia svpium en algunos sitios de Am6rica Central 

Sitio Pals 
No. nd 
sa( 

A-titud IMA 
mim "C(Y.___ ... 

P -At{Biitun hi-1iCl as if icaci 
fdric oihr v(vido suelo 

(I e Observac iones 

A: Cuesta BldnLa 
B: Monte Plrro 
C: I q ill Ir 
D3: Pat in 
E: La Mirlqu i i 
F: Lomad[a (ji 

COS 
COS 
I S 
(UA 

T(A 
PAN 

2.1 

ll/ 
6 
9 

49 

500 
/10 
e00 

10Il)O 
_. 

2,1 
21,0 

,26,4 
1 11], 
/ ,t) 

0.2/ 

:2. 1 
18610 
?M4 
11,4 
1 60 

o 

) 
6 
f 
(1 
r 
-_.... -

bh- I 
bh-Pl 
bnrh-S 
bh-S 
bt-S 

-I.. 

i flliii it) r'(tnntrh tf 
IJilic Phro Jtol, 

IylinI I r( o npn'nrrIMn 
Ver t I1 Il ui ts!I t 
W r... ajlu: tat 

Ir,,n ij die pi td r ,, fvrt ii i adlio 
Sulo nur plito y cit iruir do ratds 

i,I brd (l InPtCI 
SuOIU f r nt , irtrrnno biene rlnrnli 
Su'In) wrj l li I b 'Indnadit 

Si o comp, tin] 

/ 

'7" 



Cuadro 45. 	 Crecimiento de (liricidia seliu en cercos vivos establecidos con planta en bolsa, 
en tres sitios de Guatemldd 

,LSpdu ii-	 (II-dl So "evi- A] turd (im ddp (cm)
Siti u iftk ()'me S) SuolL venc Ia prumedio IMA pruinedio IMA 

LU lldqu ild 

44 GUA 

45 GUA 

L(20 

2 

2 

34 

24 

Fluventic Troportnent 

Fluventic iroporthent 

66 

41 

3,8 

4,4 

1,3 

2,2 

4,2 

4,5 

1,4 

2,2 

Cud t~epeque 

13 u ,UA 1 22 UlLic Hdplustalf 96 3,9 2,1 3,6 1,9 

L,I Iquin: ultitud I00 msnin; 
h6ireg o Premunt'JIno 

IMA 27°C; PMA 1360 ,nm; seis meses de d~ficit hidrico; bosque 

Coit'peque: ,jItitu l IH Isnf; 111A 
hiUlfled'6 Pr' QU) iI ,Jl Lu 

2/, °C; PMA 2346 mm; siete neses de dficit hidrico; bosque 

Curiro 4t. Producci6n dI 0 liriuidia 'sPpium eri cercos vivos estdblecida par estdcdS en 	 Costd Rica y flonduras 

:;itot t'I) (,lm~ rirll vmida o-

- t - Ha id, uiNo,, 

ti da cee t ilirto 7.sT T-- - fol 
Iilh--h-± I')ll tin) 

t us 'i) 0J -10 00 0 t)mn-1 b 3 1, b ,3* ,b* 0,9 
1' LOS 63 3 	 0,4* Jb* 1 ' * 

63 6 	 2,6* j,4* 4,2* 

Aliju!Ii 	 1011 19,2 1956 5 bh-P( 1) 24 1,5 11,/ 0,8 12,5* 

Cos 

P iodidw Sur 1116 20,2 2219 4 bh-P(T) 84 24 1,5 3 600 
35 (LUS 

El Proor'so 50 26,0 1200 5 bh-P(S) 96 19 1,2 1 580 13,4** 13,5*** 
HON 156 15 2,0 1 000 17,6** 12,9*** 

I/ Prurlis t: iOn 	 a 1 iiwrinito dte I i cOecha m,ie Li pr imera rotac i6n 
11

* PoSo Se l) nrulo (U C) 
** c,?' stimrido j puit. ir de Ii relacion peso seco/peso verde = 0,5 

l*** sol; t'l7 



Cuadro 47. Producci6n proveniente de rebrotes de Ghiricidia sepium en vegetaci6n natural 
en ]a "primera" rotaci6n en tres sitios
 
de Am6rica Central I/
 

Sitio 

K57,5 Maceras 2/ 

N IC 

Aiziiud 
(2ssm) 

250 

T'A 
jC) 

24,8 

PMA 

785 

eses deficit 
icricu 

(H3,cridae) 

6 

Zor 
ce vica 

(Holdridge) 

oms-T 

Ejcd
(sos) 

6,0 

Densicad/na 
rocores ejes 

925 1475 

Ejes/ 
rbol 

1,7 

AlIurI 
(M) 

8,5 

dap 

(cm) 

7,5 

PRODUCCION tm/ha 

Lehia Follaje Total 

24,5* 3,7* 28,2* 

Talcualuya**** 

I1 ELS 

4100 23,8 1173 6 bh-P(S) 3,3 565 671 1,5 11,1 11,9 25,5*** 5,4** 

Talcualuva**** 

11 ELS 

400 23,8 1173 6 bh-P(S) 3,3 1250 1794 1,4 10,7 9,8 

Gual~n 3/ 

47 GUA 

129 28,6 728 8 bs-P(S) 3,4 626 2626 4,2 4,7 4,0 6,0*** 3,2** 

Waswdl i 4/ 

54 TIC 

347 25,3 1374 6 bs-T 12,0 3,0 9,7 1,4 

1.. 

2/ 
3/ 
4/ 

0r ner 
Suelo: 
SuelD: 
Su21c: 

rotaci6n mensuradd por el 
dic Htplust If 
T y tstrupept 
"IJ ;, iustoll 

Proyecto Lehia 

** 

* 

Pes: sec-
PesD .'c 
Peso seCj 
Sitios corc 

" Torno (SCIC) 

'sti;ricdod partir de la relaci6n peso seco/verde 
se na controlaco la maleza 

= 0,5 



Gmelina arborea
 

Nombre cientifico: Gmelina arborea Roxb.
 

Sin6nimo: Gmelina arborea Linn.
 

Familid: Verbenaceae 

Nombres comunes: inelina, gmnelina, yemdne. 

Caracteristicas sobresalientes
 

G. arborea es una especie de crecimiento r~pido y buena sobrevivencia
cuando se pl.ita en suelos de textura media, profundos, bien drenados y fertilidad media i buena. La mdderd es utilizada para diversos usos, entre ellos
la producci6n de leia y carb6n. Propia de las zonas bajas tropicales y subtro
picales con t staci6n seca definida. Es m3s exigente que algunas especies deeucalipto, el crec iiiiento se ve restringido en suelos poco profundos, con 
capas superficiales endurecidas o presencia de piedras. 

Distribuc i6n 

La especie es nativd de la India, Banglddesh, Burma y paises vecinos.
Adem~s de Asia, actualmente se cultiva 
en Africa y Americo Tropical, especialmente en Brasil. En Ainrica Central se tienen plantaciones importantes en 
Costa Rica y pequenas plantaciones en los dem~s paises del 6rea.
 

Descripci6n de id especie 

Es una especie decidua que puede alcdnzar grandes dimensiones en condiciones favorables. La altura vdria entre 12 y 30 m y di~metro inxiino entre 60 
y 100 cm. Cuando crece aisiadd desarrolla una copa amplia, rands gruesas bajasy tronco muy c~nico. En plantaciones densas desarrolla un fuste limpio derainas bajas y menos c6nico. El tronco es de base recta; corteza externa l isi,
gris blanquecina; corteza interna amarillenta, moteada que pardea a] aire 
r~piddmen te. 

El sistema radiculdr es profundo, con una raiz principal pivotante
cuando se desarrolla en suelos arenosos profundos. En suelos con impedimentos 
desarrolla un sistema radicular superficial.
 

Las hojas son simples, opuestas, grandes, oval-acuminadas y con la basecordada. El haz es normalmnente glabro o con muy poca vellosidad. El env~s presenta pubescencia estrellada de color amarillo-oscuro. Flares numerosas en pa
niculas terminales, ramificadas y densamente pubescentes. La floraci6n se pro
duce en la 6poca seca o al inicio de las lluvias. Frutos (drupas) abundantes, 
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oval iformes, de color amarillo cuando maduros, de 2-2,5 cm de longitud. con un
endocarpo endurecido, qe contiene 1-4 semillas en sus cavidades. Normalmente 
s6lo una a tres semillas son viables. 

La Madura es de grano recto, de color blanquecino, poco durable en con
tacto directo con el suelo. 

UsOs 

Leia: G. arborua ha sido utilizada como lehia en Malawi, Sierra Leona yNigeria. En Malawi so le utiliza verpara el secado de tabaco, mezclando leia
de (dos partes) y scd. En Costa Rica se le ha utilizado coma lend en sal i
nerds, aunque debe star b ien Seca para al canzar alItas temperdturds. La leia
quola ripidamente y Wiene un buon poder cal orfico ( al rededor de 20 000 kJ/kg
o 48UO Kcal/kg) . En Costa Rica, para madera de 34 Moses de edad se encontr6 un
poder cal6rico de 19 124 kJ/kg y 0,31! pr cilento de cenizas. La midera debe 
protegerse de los ataques de termites cuando se a]macend a] a ire. Produce

Carb6n que drde bien y sin humo, pero con abundantes cenizas.
 

Madera de so comerc ialY faM ilidr" a madera de mel ina s med ianamnnte 
densa (0,48 gy/cnI), puco atractiva per fC'i de trabajdr, de gran durabilidad 
y no se encoje ni distorsiona en diferentes ambientes par lo quo puede compa
rarse con Id madera de LeCa. Es utilizada en a manufactura de productos donde

hn estabilidnd dimensional es iMportante. Par estas razones es una MWler uti
lizada en carpinteria, ebanisteria, paneles, instrumenLos 
 MusV OWl,.s, cjonerka
Pn general, ta lado y otros. Adon'is se utiliza en construcciones rurd 1us, prad 
pastes, yugos y otros. 

Tanbin se utiliza en Ia fadricaci6n do pUlpd pdra papol de buena resis
tencia, blanqueada o no. En Costa 
 Rica 1a empresd Scott Paper bas, ac tualiente
la producci6n de popedlos de uso domUstico en pulpa proveniente de madera de G. 
arborea.
 

La Madera tambirln puede ser utilizada pard la obtenci6n do chapas y
Madera conLrdchdpada y en 1a fabricaci6n de palillos de f6sforos. 

Otros usos: las flares de 1a especie producen miel de oxcelonte calidad.
El follaje joven es dpeLecido por aninales quienes pueden prudacir dao a las
plantaciones j6venes u a los rebroLes por el ramunu. Los frutus, hojas, flo
res, rdiCeS y corteza sOIo utilizados o1n el surestk asiikicu coano medicina para
diferentes enfernedades. Se planLd para Ia proLocc iin do campus cultivados, ya 
sea 
COMO cercoU vivo o COM1O Parkto do cort nas rompevienLos. Ni so recuuni onda la
plantaciG n en terrenos con a] ta pondi, nta ya quo a 1 ijuol que la teca, el fo
l l ,je d _n so d sn inu e cunsidt aOlmo Iol, pros wo : ia do KtLra valgetac i n,

01(J0 suelcd oj el uoscep i k d Id erusion )9r esc orr hri On to supor f idcIl. 
IgUd 1 on L, por toeor nUjas deo or'(Id to I jar grondo calLon tra una yrdn canLidddiIa 1_d o " dld]oelUd q )lJ CodUoSO dJUS SUol U. En ZOndS de UC pondiOn Le se 
r:uoam 
 ndd p1 an Ldr asoc iada con CU0I Liv uS ]anli es dUrdnL to 1I pi WilerO u dos 
pr imerns aos. 

160 



Requerimientos ambientales
 

Temperatura: en su rango natural de distribuc i6n las temperaturas mini
mds absolutds eTs.n entre -IC y 16°C y las miximas 're 38°C y 48°C. Las 
helodds pueden dMarla en forma severd. Las tempera, is medias mensuales 
oscilan entre Z1 y 35%°C. En America Central se 1e ha plantado con 6xito el 
sitiUs con telmlperdtura media dnudl entre 24" y 29°C. 

Pr'ec ipi tac i6n: crece naturalmente en Areas con prec ipi LdC ion meind danual 
entre 750A m y 2000 mm aproximadament . La precipitaci6in 6ptinlia es de 1800 a
2300 MM aunque pucde crecr en sitius de hdstd 4500 imm.Requicre un periodo 
seco que puede vWr idr en tre dus y ochu muses. En ATnC'ica Cen tral se 1 e ha 
pla nLado en zondS Can pr'ec ipi Lac Junes desde 850 hasta 2700 am anuaies y cinco 
a ocnu moses con lMicit. nidr-ico. 

Altitu.WI: m1jyur parLe d e la zona de dist ribuc i6n ndtural se encuentra 
on r'9U 9 d dl Lu En91UU O ld. la pdrLe occ idental del Himalaya se le encuen-
Lrj n nsi I ) m y un Sri Lanka se le ha encontrado hasta 1500 m. En Amn6rica 

KdLr'lso In pl an .esde el n ive l O1mar ndsLa Mris Au 800 m.nh lt.,olu 


Su io s : Lio cnue ;,njur a,_sarrallu y longev idad en suelos profundos,
1Luiiied,'s, D i drenlius y corn ar nueni sumini stru do 'utr inent.os. Puude crecer
 
on swel s desde AIcidus u ,i chreus, hasta 
 Idteritds, peru el crecimiento se ve 
A eccaddo en sue ls super ficidles, con capes endurecidas, impermeables,
petiregosos, a en sue Ius Ac ldos muy lixiviado o drenas secas. Es muy
nusceptible a oa c umpetLnc i de malezas. 

Sm-r_ -: as un, especie usenc ialmente hel dfi la, intolerante a la sombra. 

Si Ivicul turd 

,generac idn natural 

En Aftrica, en suelos arenosos y sin Malezas, al rededor de pl antaciones, 
hay abundante regeneraci6n natural. La semilla puede germinar bajo la cubierta 
de capas aclareadas de una plantaci6n. Estas Misnas carcteristicas se hall 
observado en plantaciones en Amricd Central. 

Para est imul ar 1a gerMinaci6n es necesari alternar cal or y huinedad. 
Ademas parece necesdrio que los endocdrpos se encuentren total a parcialMerte
enterrddos para que hdyd suficiente humeddd en forma constante.
 

Retjcncr'c itn art i fic ia 1 

Recolecci6n de Id seilla. G. arborea produce semillas a los 3-4 a0os de 
plantddd. En AknrJca Cermtral ]a floracidOn so produce generalmente entre enero 
y febreru. En Manila, Costd Rica, la floracion se produce en Uiciembnre. La
recoleccidn de frutos sc real iza entre febrero y mayo y aun junio en zoias 
Sec as.
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Producci6n en vivero. La semilla es epigea, similar a la de teca. Elendocarpo se abre mediante una o dos valvas. Primero emerge la radicula yposteriornente los cotiledones. Al igual que con teca deben usarse germinadares. Los endocarpos deoen quedir cubiertos (con suelo, paja u otro material)parc evitdr pLrdidas de numeddd. Debe regarse abundantemente. Las semil lasnormd linen te germ inan en un periodo de 2-4 seMnds. Luego se trdsl ddan a losbdncal es parc 1a prOucc in de seudoestacs. Ld di stanc Ia entre pl antas en 
estos bancdl, s debe ser apraximAdMen te 20 cm x 20 cm. 

En v ivero se recomiendd el usc de banicales pard producc iOn de seudoesta
cas. No es reconenodale 1d pruducciOn en bal sas par los costos altos y el crecimiento rKpido de Ia espec ie. Para 01 trasl ida dl campo definitivo las seudo
eStdCaS deben Lener 20-30 cm de rdiZ y un toc6n de no mis de 5-10 cm de longitud y 1,5 cM a 5 cm de d i metro Ai cuello. Este tipo de material se puede con
seguir en viveru en un periodo d u-8 moses, en ciertos CdSOS en cuatro meses. 

Ai conteccionar las seudaestacds se dene tener cuidddo que Ai toc6n est61ignificado, ya quo en casU contrriO, 1a presenCi de sube" permite ataquesfungosos que destruyen I a pI antd. Es r ecomnendab Ie hcer uH corte en b i sel 
(inclinddO) d un solo plano. 

Plantac i6n. EsLQ espeC ie s MUy susceptible d 1a competenc id de Mil eZdS 
par 10 que es necesar ic uria buena preprac iOn del terreno (limpieza). Dondelas condic iones lu pentan es recomendaule quemar 1a mdleza antes de 1a 
plantac ion. 

La distdncic de planLaci6n que hAs se hA utilizado en Am~ricd Central es2,0 m x 2,0 i, pero tambien se han empleado distdncias de 2,5 in x 2,5 m y 3,0in x 3,0 in. Aunque no se han reclizado ensdyos sabre distancias de plantdci6n,
ei comportdmiento de las plantaciones estudiadas parece confirinar que 2,5 m x

2,5 mes uno e 
 los mejores distAn ciMientOS. 

Tanpoco se hal redlizddu estudias detdlldos sabre fertilizaci6n en 1aetapa de vivero ni en Id etapa de pldntLaci6n. En Guatemala se real iz6 un ensa
yo de fertilizdci6n en una p1dntaci6n de u ao, plantadd a 2,0 im x 2,0 m. Laaplicaci6n se hizo en juliu, en Ai periodo seco (ccricul ) dentrO de la estdci6n de H uviMs. Se adiciondrun cudtro dusis de fertilizdnte N-P-K (15-15-15):
0, 50, 100 y 150 g/ planta, arn un circulo a 15 cm de la bdse de los arboles,
cubriendo con terra luego de la aplicaci6n Ill fertliz, iA. La prueba deTukey (P a 0,05) detect la xistenci ae diferencias significdtivas entre losincrementos produ idus par l, ferLilizdci6n a los cinc meses, con un 1 igeraventdja parc las tr tawmiiemi us 50 y 150 g,'planLa; sin embargo nce fdltd aS 
inves'igAci6n al rspec to (Cuadro 43J. 

Crecimiento y mdnejo. Crecimiento: G. arborea es und especie de crecimiento iniCial muy rpido dunque las carcfer{sLicas del suelo, pot ejemplo la 
pro fund .'d afWcOiva, la texturd y la presencic de rocds afectan este crecimienLO. Cuddro ,19 presenLd los resulLados de crecimiento en diferentes 
si tios de Am6r icd Central. 
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Cuadro 48. 
 Efecto de cuatro niveles de fertilizaci6n con NPK (15-15-15)

en el incremento en dihuetro y altura de Gmelina arborea
 
para un periodo de cinco 
meses en una piantaci6n de un aio
 
en La Hiquina (61) Guatemala
 

Tratamiento 
 Incremento
 
(g/planta) 
 dap (cm) altura (m)
 

0 
 2,9 AB* 2,7 A B
 
50 3,3 A 3,4 A
 

100 
 2,6 B 3,2 A
 
150 3,3 A 3,5 A
 

Letras diferentes indicdn diferencias significativas al cinco por ciento.
 
Prueba de Tukey.
 

Altitud 100 msnn; TMA 
27*C; PMA 1860 mm; seis meses con d6ficit hidrico;
bosque h6medo Premontano (Subtropical); suelo Vertic Haplustalf
 

Del andlisis del Cuddro se puede deducir que 
el incremento medio anual
en di~metro es superior en 1,4 cm/ao pard los primeros ocho daos de vida y1,4 m/ao o Ans en oitura pard PI mismo periodo. Para edades superiores a los
ocho aos disminuyen los incrementos iedios anuales en di6metro y altura, enplantaciones sin raledr. En digunos sitios con suelos v6rticos el crecimiento
 
es menor. Ld sobrevivencia es buena en la mayoria de los sitios.
 

En general los Incrementos medios son superiores a 2 cm en diAmetro y
2 m en altura en los primpros cuatro vida, que un
aios de lo indica creci
miento muy r~pido en lds primerds etapas de vida.
 

No se dispone de suficiente informaci6n sobre la infiuencid de la precipitaci6n total en los incrementos, aunque en el sitio m~s seco (S~baco) los

incrementos medios anuales fueron menores.
 

En los sitios donde se evalu6 el 
n6mero de ejes por planta, se encontr6
 un promedio de 1,3 
a 1,7 ejes, o sea plantds con mis de un eje en el 30 a 70 por ciento de los casos. En general cuando se produce ms de eje, deun uno 

ellos tiende a crecer con oayor vigor.
 

La Figurd 27 indica que Ia especie presenta, en todos los casos, 
un crecimiento inicial 
muy rApido durante los primeros cuatro aios, el que disminuye
 
a partir del sexto aio.
 

Rebrotes: como yd se ha indicado, la especie produce abundante cantidad
de rebrotes de crecimiento inuy r~pido en las primeras etapas. En un ensayo
realizado en Hojanchd, 
Costa Rica, se encontr6 que cuando se dejdbd crecer
libremente los rebrotes, el n6mero promedio por planta 
era de cuatro (Cuadro
50); en La Limd, Honduras se encontr6 tres ejes/pldntd cuando no se hace
 
ninguna selecci6n.
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Cuadro 50. Crecimiento de rebrotes de 34 meses de Gmelina arborea en 
una
 
plantaci6n de 58 meses a 2,3 m x 2,3 m con uin didmetro basal
 
promedio de 9,6 cm en Hojancha (75) Costa Rica
 

Tratdmiento Sobrevivencid ejes/toc6n dItura dap*

(No. rebrotes) ae los tocones (%) (cm)
(in) 

1 100 1,0 8,3 9,0
 
hdStd 2 97 1,9 8,3 7,8
 
hastd 3 86 2,6 7,3 6,4
 
nasta 4 72 2,9 6,5 4,9
 

todos 100 4,0 7,8 5,8
 

* dikietro promedio do los ejes
 

Altitud 710 msnm; IMA 27C; PMA 2223 mm; c inco meses con dificit hidrico;
 
bosque muy ltmedo PreinonMtano (Tropicu l); suelo Ver'tic HdplUStdlf
 

El dijuetro promediu de lus ejes d isinuye al duu11e0 tdr el nuimero de 
ojes/tratdMientu, duncque l trLdtiMienLu "todus" 1igerdmen e superior ales 
trutLnltlo udtru La parece d tOCtddd por el trdta-L ,jes. dl&tUrd Pstdr mIenUS 
miento, si bieon disMinuye,1 duniontur n uimioro e ejes. 

En La Miquinu, GudenMdld, se u)tuvu 3,9 rebrotes put" Lockn cun uria dltU
ru pronedi de 4 irny 2,8 cm di d1iamer u/jo u 1S noses,lus ee on tocones de 
24 looses , pl nt d(JS d 2 ill X 2 iml,CUn un LId meLru bWsal prumodi0 do I0,6 cm. 

Cer'L U i',s: n AlguonS Sikos so rn utilizudo COImu Ct'rCu vivu. En 
Coatepequ,, Gun tu liI usrun,I 21/, U°C, PMA 23m min y s ieoto10 A fIt mesos LOll 
dficit hidr iu) so insLtul un cercu vivu de G. droured Col p urlU1ds 
prod uc iddS en viveru, d ds me trus en tre p1 dn LS. A I us Irle sos se tonid und 
sobrev ivenc i de 85 pur L WnLU, d l U pro'.,ed iu de /, IH y 4 in de dlturd 
promlediu de US ds U)be si n potldur. 

Producc iAn de bIuis1Jet : dn ,al n',p idu c:re, llit, ,Lu So nan obotn ido 
A tos rend imientos d GiUOn sd. Pur ej eniplo, en La M nquinu, Guatealuld, sobre 
suelos pocu profundus UILi Hop]ustdlf, u 1us 22 mnes eeobLuvu 34 t/i/hd de
10fld verde ( aprux i dllin.nol.r e 2U tiM/hd d IeFN SOC u u1 lOrnu) . En Lo Lina, 
Hondurds so obtnvu 235 ll/n dA peso vrde (dpruximudmiuleote 138 tm/ha peso 
seco) de biomasd utl iIZuDle c holu en uN, pinL ,ion do rlueve uos.
 

Factores limitcintes
 

En (eneral lA Ospecie es susceptible d Id competencid de malezds, grdMi
neas U Otrus. En zonas hunedos so had visto invasion do enredduerds de 1a 
fdmilid Convolvuluceo que pueden ahoyar las p antas de G. drbored. En Amnrica 
Centrdl lo s plantaciones, especidlmente Ids Ims j6vernes, hdn sidu dtdCddas por 
hormigds defoliadurns del JUjero Attd. 

En pldntaciones jovenos de 2-3 aos se ha detectado Id presencid de ter
mites, sin quo hdStd Id fecnd se hydn presentudo dtdques d la mderd. 

La presencia de capas endurecidas o cupas de piedrds cercd de ld super
ficie impiden el desarrollo rddicular y crecimiento de Id especie. 
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Grevillea robusta
 

Nombre cientifico: Grevillea robusta A. Cunn.
 

Familia: Proteaceae
 

Nombres comunes: 
Grevilea, gravilea, roble de seda, roble australiano.
 

Caracteristicas sobresalientes
 

Es un crbol de muy buena forna, atractivo y ornamental, semi-caducifolio
 por un periodo breve. Las hojas se asemiejan a grandes frondas de helechos,
verdes par el haz y plateadas en el env6s. 

Es Und especie de cr'ecimiento r~pido en suelos frdncos hdstd arenosos.En zonas altas resiste a heladas y sequias. Se pldnta extensdnente para Inaderd y coma rbol de soinbrd. En el altiplano central de Guatemala, donde se plantacoma sornbrio pdra caf6, se usa coma lefld en hornos pard cocer ladrillos, hornas de pdndderid y en hogres, dsi coma en la obtenci6n de mddera (tablilla)
pard ducordci6n de interiores. 

Distribuci6n
 

G. robustd es nativd de las creds costeras subtropicales del oriente
austraTiano en Nueva Gales del Sur, y Queensland, desde la costa hasta 160 km
dentro del continente, entre los 27' y 300 latitud sur.
 

Se ha introducido y natural izado en 
 regiones tropicales y sub-tropicales, pard so[Tibrd y madera. Se planta en Asia, Africa, Am6rica Latina y el 
Caribe.
 

Descripci6n de la especie
 

Es un rbol semi-deciduo de tamnadIo mediano a grande, 12-20de (n dealtura, algunas veces puede alcanzdr y superdr los 30 
m. Fuste y base rectos,de 30 a 90 cm de dijmetro con numerosds rdmnas. Corteza clara 
hasta gris

oscura, rugosa y gruesa con surcos profundos. 

Hojas alternas, pinaddamente compuestas (CdSi siempre bipinadas), divididas en 16bulos delgados, finainente aserradas. El haz es de color verdebrillante y glabro; el env6s sedoso con pubescencia de color blanquecino o
 
cenizo. 

Flores en racimos sin ramificaciones que nacen, la mayoria, directamente 
del tronco y a lo largo de las ramillas par atr~s y en la base de las hojas. 

161 



Las flores son vistosas, amarillentas, numerosas y pareadas, agrupadas en uno
 
de los lados del eje quo es rigido y delgado. Frtos on foliculos, ligera
mente aplanados, negros. En coa fruto ny una o dos semillas, elipticas, 
aplanados y con un did alredodur de Ia mismdn, do colur pdrdu. Hay 
dproximaddanrite 100 000 semnills par kg. 

Madera de color pdrdu-rosdu p1idou con albura bldncu-grhsced, dtrdC
tiVd purgue posWe rddios anChuS que se daseijdfn al rub Ie, de dpariencia 
sedosa. No resiste l, pudreoumbre ni dtaqUos de termites de dora secd. 

Usos 

Le~iu: en Gu tem a 1j madera pruven ion to de 1as podas de rbol es pard 
SuIlbra d c afa l es cunsti tuy, ol combus t ibi e bAs ico para los hurries de 1as 
ladri eras de E I lejar, C1ii mi lngou, en el alt ipl ano. Tambi~n s1 usa coMO 
COmlnusLio niuajores y pdnwhdorl S. La nder ti,.e u0 poder cal6rico de 
dprux itlidmedU LA 1I Wk!,k.
 

Mddoj a, a cuu..orc il y fi I liar: 1d iodera es moderadaMente pesada
(0,b / q/urtLj/ , ndii a: tr'abaj ar', ,unque l dserrin puede cdusdr alergids en la 
pie]. Li mial,'r '' rua on rec.ibrivnienLs, carpi nteria, pdneles, interiores, 
toroneria y I ii lIadricic ion dd pdrket. lainbin se usa pard Id fabricaci6n de 
dur'n ients t f r C arril, maduera coutrdchapdda y on eMbaldjes. So puede usar 
pdra a fabr icac i dcu palpd. 

Otrus usos: se utikiZa C1 ortnialental y como 3rbol de soinra dA largo 
do calles y Cdr'rtordS, dSi Cuio en pldntaciones de t6 y caf6. Las flores 
ViStOSaS dtiden a las dbeJds, las que producen miel de buena cdlidad. Tiene 
posibil idades Cumlo CercO vivo. 

Requer iiientos dmbien L11ls 

lmpertur,: On l red do distribuci6n natural la temperdtura MaxiMa 
del me- - icl--ott, es aproxiiadainente 28-30% y las temperaturas del nes miAs 
friu 5-bu. Prf iere tonperaturas calidas, de templadds d sub-trupicales, con 
ufha tInpora'dtUr d ia Ud 1la] rededor de 101. Los Arboles miaduros pudoer 
resistir iwleados uCasiOnales de nasta -101, pero las plantds j~venes son 
sensiblas d 1WS ho ladas. 

Procipit.ci6n: G. robustd es nativa de cliMds hmedos subtrupicales con 
pr'ecip-TDTJTn ei o-y 1500 =n anuales, conceitradus en Al vevno con 
pr inavords muy UtdS. HA sidu intruducida en zonds de 400-oO0 im y sis a ocho 
M1hoSeS do sq Uid , aJs1 (IUIIO 01n s it i 0s (1o fiuS do 2600 im. 

Altito]: On cuntditclUnO, naLuralos crece entre 0O y 00 ilisnlIti. En planta-
Clono s, 1 I ha plantd Uio tiaMpI W rdnlu do altitudes, desde el nivel del 
Miar hdStd 230) winl, 

Suelos: an cudiciones flturales croce en suelas fiWrtiles a lo largo de 
arruyos. lwith ion se encuentra en 1aderds expuestas con suelos menos f6rtiles. 
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En plantaciones crece bien en diferentes tipos de suelos incluyendo suelos 
arenosos, francos, de mediana fertilidad y Acidos. Prefiere suelos profundos, 
ya que el sistema radicular tiende a ser profundo. No tolera saturaci6n de 
agua en el suelo. En Guatemala crece muy bien en suelos franco-arenosos
derivados de cenizas volc~nicas, en asocio con plantaciones de caf6. 

Silvicul tura 

La especie se propaga con facilidad y se regenera naturalmente debido a
la producci6n alta de semillas. Puede ilegar a constituirse en maleza, espe
cidlmente en potreros, par lo que es necesario ejercer un buen control sobre
ella. La recolecci6n de semillas es dificil debido a las dimensiones de los 
6rboles. Las semillas pierden rApidamente su viabilidad cuando no se almacenan 
en c~maras refrigeradas. 

La semillas no requieren tratdmiento pregerminativo. Cuando las plantasen bolsa alcanzan 40-60 cm de altura se transplcntan al campo definitivo.
Tambi6n se puede propagar per estacas. No tiene capacidad de rebrote de cepa,
aunque los Arboles podados, incluyendo la puntd, rebrotan abundante y
rApidamente. 

Las pocas parcelas en plkntaciones cerrddas, estudiadas hasta la fecha 
muestran que el crecimiento puede ser afectado per drenaje impedido en suelos 
algo pesados y poco profundos (Ciadro 51). 

Factores limitantes 

Es apetecida per hormigas del g6nero 
Arbol detiene su crecimiento aproximddamente 

Atta. Tdmbidn 
a los 20 aios. 

se reporta que el 

Las ramas son quebradizas y pueden ser dahadas par los vientos. 

Cuadro 51. CrecIalento de Greviliea robusta en d1gunos si|los de Aurlca Central 

Altitud IIA P -Meses ef. Zond de vida SuelosStto Pals (msnm) (C] (mi) hlrico (HoIdridge) 

Ho dr dge) 

La Ermlta 48 HON 780 23.1 938 8 bs-S Entic Dystrdndept 

Slguatepeque 45 HON 1080 21,3 1110 5 bh-S Fluventic Hapludol1 

La Trinidad 46 HON 640 24,6 1035 6 bn-S lypicUstifluvent 

San Pedro Ayampuc 16 GUA 1350 18,2 1247 5 bh-MBS UdIc H4pluStdlf 

Edd 
(m$ese) 

16 

I5 

17 

43 

.spacem en'o 
inicial 

IM x m) 

1,5 A 1,5 

1,5 x 1,5 

1.5 x 1,5 

2,0 x 2,0 

enS dad 
Inictl 

(Arblha) 

4 444 

4 444 

4 444 

2 500 

Super
vivencla 

MII 

96 

88 

42 

20 

A L T U R A 

t INA 

1,6 1,2 

0,4 0,3 

0,5 0,4 

1,1 0,3 

d d 

... M 
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Guazuma ulmifoia 

Guazuma ulmifolia Lamb. 

Familia: Sterculiaceae
 

Sin6nimos: Guazuma tomentosa H.B.K. 

Nombres comunes: Gu6cimo, caulote, cablote, guacimillo, tapaculo. 

Caracteristicas sobresalientes
 

Es una espec ie pionerd, con Srboles vigorosos pero de crecnimiento ini
cial lento, con muy Duend capaciddd de rebrote. En la regi6n de origen se le
deja crecer en los potreros donde sirve como sombr y fuente de a] imento para
el ganado. Produce led de bufnas cdracteristicas, muy USdda por los hogares e 
industr i as rurd Is de 1i 1I dnUra coster paci ficd de Amirica Central y utras 
zonas bdjaS. Ld regJfUr'dCihn ndturCil es abunddiite y en algunos casos es "mane
jada" Para fines de producctOn de lI&a. 

Distribuci6n 

ES ndt iVd de Amirica, desde el sur de MAico hdStd el norte de Argentina 
y se le encuentra en Ias islaw uel Caribe. No se hd introducido ampl idmente
 
fuera de la region de origen.
 

Descripci6n de la especie 

Es un Wrol do porte pequeho d med iano, generalImente alZOdnZO 15 il dce 
al tura (ualgun s veces hasta 30 in) y dimetros entre 30 y 6U cm. La copa
generalmente es redoncdd, extendjud pierde njcis despuls unay las de sequia
prulongado. Lu curuezd eS grisldCe, J ccfe oscuro, dCcnalJdd y sperd. LdS
 
hojas sun simples, aiternds, UvlaIddS ,i ldnCuUlddds, de 6 a 13 (An de largo y

2,6 d 6 cm 1J2 cjichnu, de color verde H tH,, liI,'Is cldro ee el 
 nves, , ,u-O al,
igucil que Ids ramads finds 0st1cubiercu par ptlos estrellados ue culor cMfO. 
Flores pequ,:.cis y ddr ii lentus que so cgrupdn paniculase de 2,5 a 5,0 cm dP 
1drUjo, en Id DuSe die 1dcS hOjdS. Los frutos Sun cupsuIas verrugoss reounuas a 
elipLiCdSi 2,b miNdetMeStn , 1argu, negrdS cudido madurds, con numerosa s
senill ds pequeFiAs y duras. Un kilogriuno de seniIld contlene aprux ia Jamen t. 
225 000 semnillas. 

Usos 

Lehd: el uso principal que se le dci a esta especie en Anrica Central as
como1 Ilea, tanto en hogares como en industrids rurdles. Ld 1eFIa 2s ficii de 
rajar y secar, resiste Id pudricitn, arde bien con buend producci6n de brdSdS, 
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calor y poco numo. El poder cdl6rico es de 18 400 kJ/Kg con un c ntenido de
cenizas de u,983 par ciento. So na eMipleado pard la fabricaci6n ue cdrb6n. 

Mdera de usa_u CoilerC al , fdmil iar: Se 1e emplea coma pustes de cerca y
VdrdS pdr'( cn:ISctruc iones rur'oles. Los robroes j)vones so uti izn para la
producc ian de vords peru susten do cul t ivs unjricol us. Ld iMadera se puede
utili ar en cnrpintorid, ebanisteria y on la fdbricdci n de cojas de emblaje.
Lo madoro t.Mono urnu gravedad ."pOC itld quo Vdri etro 0,40 y 0,65 g/cir . 

Otrus usus: se puede util izer on praqijmlus do COIser'vucikn de suelos en 
terrenus con pendiente fuerte. Las hojs y frutas son opetecidus par el gdna
do. Las noj s tienon carCd de 17 par cienCe do pruteind crud y Wos frutos un
siete par ciento. Los frutos se util wan pard ]a ola)urdci r de concentr-nuos 
para el gdnodo. Una de los mayures uses patencioles pard la eSpeCi0 es en 0so
cinciones silvopusturiles. LaS Hrs otroen las abojas quo eldburun miel de
buena ca]liad. Los hoj s y fr'utos se emple o enomedicine casera pdrn desurre
glus estomacales. 

Requerimientos ambientales 

lTomprotura: pr'opio ue ZOndS oujas ci]idas con temperaturd lodid anual

superior a 24-C, ounque ocnsionlmonte apurece en zonas de nastd 20'C.
 

PrecipiLCi6n" en Anr'icd Cetrl se le encuentra e1 furna notural en
 
zonas con N0 
 a 1500 m, aunque taiMbien So hd enconcrado en zonds con mis de

dnUU1es. lasH5OU MnMo En zonns nemdas se presentd unn distribuci6n 1i1s 0 menus
 
un i fornme do ls I luvias, mientras quo en 1os ZondS 1lS seos 
ocurren ndsta
 
echo meses do d f icit hidrico.
 

Altitud: . i farina natura] se le encueitra desie el aivel del iniar haStd
 
1200 Snms, ounque ias oyares pobl aclnes se locolizdn abdju de 400 msnm.
 

Sue los: se dddpta a un ronyo dii de suelos esue texturas Iiviunos 
nusta suelos posados y don Vertisolos. Crece on sitias con ouen dronoej ounque
ocusionolimnte so le encuentra en suelos con dronajo deficiente. So le no

plontddo, con buenn soorevivencin y crecimiento, en suelos con 
 piedras sueltAs 
en la superficie, aunque no con horizontes pedregosos. Es rods frecuente en 
suelos con pH superior a 5,5.
 

Si Ivicul turd 

Regenerac in natural 

La regenoroci6n natural es dbundante en dreds abiertus como nrgenes decaninos, putroras de pastoreu extensive y on dreadS en bdrbecno. El gdnado que 
come los frutus constiLuye un edia iiMportonte de dispersi6n. 

En Ias Areas do bruecnu dunde so estdblece GUdZUMd ulmifUlio la especie
puodo leqYOr o dullindr 1ol rosL do Id vogetoc ion. Estos ares son utilizadas 
coma fuen ts imiprtalto s do en.NO 
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Regeneraci6n artificial 

Recolecci6n de semillas. En Ani6rica Central en las zondS con estaci6n 
seca definida, la floraci6n ocurre durante la 6poca seca entre los meses de 
enero y marzo con una segundi fiordci6n durante la canicula de julia. La
maduraci6n de los frutos ocurre aproximddainente un ado despu6s. Los primeros
frutos maduros aparecen a] inicio de la 6poca seca (noviembre-diciembre) con 
mayor productividad entre febrero y abril. Es frecuente observar flores y
frutos maduros e inmaduros en el inismo rbol. 

Ld recolecci6n de los frutos es f ciCl aunque aquellos recogidos del
suelo pueden estar infestados par drvas de insectos. Es necesario macerar los 
frutos para ex trder I s sem ill as,d 1 s cuales pueden al macenarse en recipientes
sellados en lugur'es frescos basta por un acio dunque la viabilidad disminuye 
baStdnte. [ormdimente se ,almacenn en cdmfrds frias. 

Producci6n en vivero. En vivero se necesita cuidados especiales. Las
semillds an frescas deben trdtarse con duU caliente (80%) durante uno a dos
minutos y lugjo con aqua on movimiento durdnte 24 noras, con lavado manual 
posterior, pdad remoUver el ImuciloaO qUe Is cubr'e. Con este tratainiento se ha
oDtenido hastj un 80 por ciento de ger'nlinaci6n. Con semil]la de un difo o ms,
tratada en iguail furima, los porcentajus de germinaci6n son inferiores al 60 
pur ciento. La yerminac i6n se inicia entre el sexto y OCtavo did y se coirpleta 
a los 12 diis. 

Los ,ierminadores deben desinfectarse para evitar ataques fungosos. Tam
oi~n se ho mpleadu sielnbrd directd en las bolsds o en bdncales pdrd produc
ci6n de plant,,s d raiz desnuda a seudoestacds. Cuando se siembra directanente 
en bolso es r'ecumenddble poner 2-4 semi] las/bolsa. 

Se puede obtener material para plantdci6n de la regeneraci6n natural, ya 
sea como seudoestaca o plnt lds a raiz desnuda, con buenos resultados de 
sobrevivencia y crecimiento inicidl. 

En vivero se hdc einpleadn fertilizdci6n con NPK (10-30-10) a rdz6n de 3-4
g/pianta MnZC1ddo con el sustrato de las bolsas, obteniendo plantas de altura 
mus un1forme. Li tiempo pura obtener plaritas de 30-40 cm en bolsd es de apro
ximnadamenta 14 a 16 semands. En 1a producci6n de seudoestacas se requiere de 
cinco a ocno meses pura obtener material de 1,5 a 2,5 cm do didrrmetro en el 
cuel 1. 

Piantaci6n. Al igual que con otras especies, es necesario preparar
adecuadamente cl su]o removiindolo en lo posible con arddo o hdciendo hoyos
ainp]ios y prufundos y controlando la maleza en las etopas iniciales. Se adapta 
a suelos compacados aunque ei desarrollo es lento. En general se hd p1antado 
a un distonc iaim ionLo ue 2 in x 2 in cerrando el dosel a] ao dproximadalnente, 
edad hostd a cudl hay quo redlizor control de mulezas. 

E zunas dnaderas de Costa Rica se ha inic iado 1d p1antoci6n de peque-
Tios bosquetes dU 25 a 49 irbales en putreros, p1antddos inicialmente d 2 1n x 2 
IIIp6rd poster iurmen te r'dl er dejando un spaC idimien to de 4 in x 4 1n6 6 in x 6 in 
y Inanejdr Id copo Imedidnte podds arriba de los dos metros de altura coda dos a 
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cuatro ahios para producci6n de lenia. Estos Arboles proveen sombra y forraje 
para el ganado. 

Crecimiento y manejo. El Cuadro 52 presenta los datos de crecimiento deGuazuma ulmifolia en algunos sitios de Am6rica Central. Los resultados indican que en general la especie presenta una sobrevivencia alta, excepto en suelos. muy arcillosos, muy compactados o erosionados. En general la especie es decrecimiento inicial algo lento (Figura 28); los mejores crecimientos se dan 
zonas con precipitaci6n 

en 
entre 900 y 1500 mm con estdci6n SeCd marcada. Noexiste suficiente experiencia en cuanto a distanciamientos de plantaci6n, aunque el espaciamiento m~s ampilamente usado (2 m x 2 m) parece permitir un buen 

desarrollo inicial.
 

En un nuestreo realizado en 17 Arboles aislados de G. ulmifolia, provenientes de regeneraci6n natural, localizados en potreros ganaderos en Arena deHojancha, Costa Rica, sometidos a podas de la copa cada cuatro afios, a 2,5 m
de altura, se encontr6 que hay una gran variaci6n en el n~mero de ramas producidas y utilizables como leha (entre 10 y 15). Existe una correlaci6n altdentre la eddd de la copa, el peso total y el peso de lena de la misma. ElCuadro 53 presenta los promedios de producci6n total (lena m~s follaje) y producci6n de lena en peso seco a 105°C, pard copas de diferentes edades en 
6rboles individuales.
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Cuadro 53. 
 Producci6n de lelia y biomasa total proveniente de copas de dife
rentes edades en 
 drboles individuales 
de Guazuma ulmifolia en
 
Arena de Hojancha, Costa Rica
 

Edud de la copa Leha* BiOmaSd tOtd]

(aos) (kg/Arbol) (kg/6rbol)
 

1 16,1 35,0
2 70,8 98,4 
3 168,4 211,4
4 311,4 377,0 

* Peso seco (105°C) 

Altitud 355 trisnin; IMA 270C; PMA 2223 mai; seis meses de deficit hidrico; zona
 
de vida: 
basque h6medo fropicdl; suelos: Huplustalf
 

Factores limitantes 

El principal factor limitan te pard Id pruducci6n en vivero parece ser elinucilago que cuare la seliilla, el Cudl es necesdrio eliminar pard obtener unabuena germinac i6n. Ld p] anta es susceptib e d Id competenc id de Mal ezas 
se desarro] 1a bieu n suelos muy CaInpdctddos 

y no 
U COT) a]tos contenidos de arci

11 d. SO hdn abservada dtaque s de IarvaS de insectos en lOs frutos y 1a s plan
tus j)VefIS SOn dtacada s par urn Carcib ic idae (Cerdaib ix spp) que anil IIa y carlaI ,nadard d(I tlsu S y ra rils de nusta 3 cm dt d i imeLro. Las hojas san dtacados 
put ('fidas. Se na observdnU inuerte regras~iVd del pice, aunque sin mdtar el
arbol , deb ida d Id inunuacion teaiporal del sitio de plantac i6n. 

u
 

[dadInFio)
 

F lqurd 18. Crec MIInto en dltur, de GudIu, ulmmtola en digunos sitios de Am.rlcd Central
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Leucaena diversifol ia 

Nombre cientifico: Leucaena diversifolia (Schlecht) Benth. 

Familia: Leguminosae (Miinosoideae) 

Sin6nimos: InicialmenLe Acacia diversifolid Schlecht. Otros sin6nimos de esta 
especie son: Leucaena brachycarpa Urban 1900; L. dugesiana B&R 1928; L. 
guatemalensis B&R 1928; L. laxifolia Urban 1900; L. molinae Standley & Wms 
1950; L. odXacand B&R 1928; L. pallida B&R 192d; L. paiculata B&R 1928; L.
pueblana B&R 1928; L. revolut- B&R 1928; L. standleyi B&R 1928; L. stenocarpa
Urban 1900; L. trichandra (Zucc.) Urban 1900. 

Nombres comunes: 	 Guaje o Yaje en M~xico y Guatemala, Leucaena diversifolia en
 
el resto de Amnrica Central.
 

Caracteristicas sobresalientes
 

Especie de rKpidu crecimiento distribuida ampliamente en la zona seca de 
Guatemala y el sur de M~xico. La naderd, especialmente ]a del duramen, es mAs 
dura y apreciada locdlinente como leia que la de L. leucocephala. En algunds
condiciones produce mayor volumen que 6sta. Crece bien en terrenos pobres y
suelos vrticos no inunddbles. 

Distribuci6n
 

Nativa del sur de M6xico y Guatemala, se le encuentr¢ naturalmente en 
rodales aislados desde Honduras y El Salvador hasta Mkxico, generalmente en 
zonas de mediana altitud (600-2300 in), tdnto en zonds subh~medas como en zonas 
h~medas. En Guatemal a se local iZa en la zona subh~imeda de 1 a cuenca media del 
rio Motagua y en zonas ,iis altas (1700 in) airededor de Ciudad de Guatendla. Se 
ha introducido a Colombia donde se ha investigado ]a tolerancia a suelos 
kcidos con alta sdturdci6n de aluminio. 

Descripci6n de la especie 

Es un rbol de tanao mediano (hasta 15 m), sin espinas, con un fuste 
generalmente de hdsta 20-30 cm de di~metro, de copa abierta y seiiideciduo. 'a 
forma del 3rbol ?s vriAble desde erecta y recta en algunos ecotipos (Puerta 
del Golpe, San Agustin Acasaguastl~n y Gualn, Guatemal]a) hasta arbustiva, con 
iiesdrrollo de muchas rdnds, o retorcida y poco erecta en otras procedencias
(El Progreso y Zacdpa, Guatemala), con mins de un eje por rbol. 
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Corteza externa verde oscuro, pulverulenta y densamente lenticelada
ejempl ares j6venes. En ejempldres maduros 1a corteza 

en 
es oscura (casi negra) yfisurada; Ia corteza viva de color, verde cldro. Las ranitas nuevas son decolor- verde cldro y las mns viejas de color verde oscuro. 

1 Si LOm ,'d icu(1 r, es pr'ofunud con rdiZ p ivOtante y raices 1dterales
dbundai Los; has rai ces secunddr' ids posoen ndu I us quo fij dl n i tr6geno 
a tinos ftr ic o. 

Las hojds son al ternds, pequehas, de 8-15 cn y ocasionalnmente hdsta 20cln, pdripinadas con 10-18 pares de piu1s de peciolo roj izo; g lndul as grandes,conspicuas, oblongas y hasta en n'inero de cuatro por hoja; pinus y hojuelas
opuestds.
 

Flores glabras, en cabezuela, de color rosado-rojizo (anteras y estilo),pequeas. Los frutos son legumbres pequeras (1,0-1,5 cm de ancho y 10-18 cm delongitud) , g labrds y roj izas cuando ininuduros, oscuras cuando madurds. Se presen tan en racimos, son dehiscentes y contienen de 15-20 semi] las. Las semil Idsson pequeFas, ovaladas, de asta 5 mm de largo; testa semidura cuando sca. Elninoero de seillas por kilogramo varia entre 30 000 y 40 000. 

Usos 

Lefia: la madera es utilizada en las 
 egiones subhOmedas de Guatemala
como lefia de excelente calidad ya 
que produce brasas, poco humo, 
quema lentamente y raja 
con fac ilidad . La lena es mas dura y aprecidda que 1 a de L.
leucocephala. Es 
durable y permite alinacenamiento 
al aire; puede utilizdrse

semiverde con 
un secado dl aire de 1-2 semanas. El poder cal6r ico es de al re
dedor de 20 'O00 kJ/kg. Puode usarse para la fdbricaci6n de carb6n.
 

Madera do uso comarc ial 1a nadera esSe utili za pard 1a dura y pesadd (0,6b-0,/5 g/cm3.confecc i6n de nangos para nerran0ientas, postes muertos, enconstrucc iones rural es coOM v igdS y columnas de ranchos. lamb i'en pdrd Ia cofl
fecc i6n de barbacoas pdra secado de tabuco. 

Otros usos: la espOcie SC util iZd pard la producc iOl do forraje. Eltenido do miiosina con
es bajo, I0 quo Ie dara ventaja sobre L. leucocepnala, en1ugares donde Ia espec 1 crece b ien. Los fruos i nmdurUs sun ut il izados en el
sur de M6x ico y en Huehue tendnyU, Gua temal a, 
 com a dI inL1 to n fliadnO. LdS fl ores 

pueden ser uLi I izadas para lu producc i61 do miel. 

En ZOndS seeds y en suulot dcidus crece nljor que L. leucocephalla; sepuede utilizar con oxit'o pard Id reudbil iLdCion do suelos Jlidu (ue fiju nitr6geno. Igudlment'e, pued e ut, iIi z Jr pdr'd el control do urnsion y cu1o barreras 
vivds on terrenos (.'d l a ptId lnto. 

Puede sor ut,iizidaj Comu cerco vivo, con pldrnta lrocedefLe do sumil Ias.No se conoce el dC:lllpnr ta1, inllu do L'S cJs largas. En Costa Rica se l ha uti-I izado 0n fornlll oxper 1ill( La ] pOar dhjunW caft lderos COilO sombrio de cafetd
les. El 1a zna subimooda o orenLal de GudtLenIad1 se dpr'ovechdn pard I oOa losrebrotes, produc idus despus de un periodo de barbecho de c inco a ocho aos en 
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terrenos abandonaoos por la agricultura migratoria. Tambin se ha plantado en 
asocio con maiz y frijol. 

Requerimientos ambientales
 

Temperatura: en forMa natural se le encuentra en ZOndS con temperaturaalta, aunque tainbin se le puede nallar en zonas altas con temperaturas dehasta 14°C, sin heladas. Ha sido plantada en zonas con mis de 26C de tempe
ratura promedio logrindose un buen crecimiento.
 

Precipitaci6n: se le encuentrd en fonna natural en lugaresprecipitaciones desde 500 hasta mm. ha 
con 

mm 2000 Se plantado con 6xito enlugares nasta con 600 mm y ocho meses de dificit hiorico; en zonas de mas de1800 mm y estdci6n seca de seis meses presenta rNpido crecimiento. 

Altitud: se le encuentra desde l nivel del mar hastd 1800 n de altitud.En experiencias realizadds en Guatemnala, a 100 msnm, ha encontradose uncrecimiento superior a dlgurias Vdriedddes de L. leucocephaia, incluyendo lavdriedad K-; en Puriscdl, Costa Rica, a 1000 msnl tabin i mostradocrecimientos superiores a 1. leucocpahala.
 

SuUlOs: en condic iones natural es crece en suelos 
 variados, ligeramnenteScidos, de pH mayor que seis, aunque en Colombia algunas lineas se adaptanbien a suelus Acidus (pH 4,5). larmbi~n crece sobre suelos abandonados

agricul Lurd wigratorid en zonds suonuImedas 

por
 
y suelos superficiales conabundancia de rocds. Los mejores crecimientos se han obtenido sobre suelos 

Alfisoles fiancos. 

Silvicul turd
 

Regeneraci6n natural
 

Leucaenu diversifoliA tiene gran habilidad pard colonizar 
terrenos abandonddos pur agriculitura migratoria o terrenos limpios adyacentes a plantaciones, favorec iu por Id deniscenc i de los frutos asi como el tmaio pequeho deIas semiillas, 1o que posibl emonte facilita su transporte por ayes y por el
 
viento.
 

Regeneraci6n ,rtificidl
 

Recolecci6n de En zonas
semillas. las de distribuci6n natural larecolecc 6n de semi lIus se real izu entre febrero y marzo, los frutos debencolectarse cuando presentan una colordci6n pardo oscuro los primeroso signosde dehi scenc i. Utra mnera es esporar que los frutos est n mduros(dehiscencia ya iniciddd) y con und manta debajo del rbol colectar" la semilla que cae al gitar'l. Und vez colectdasa lds vdinas se ponen i] so] hdsta que
wOren natural men te, se:ando luego las semillas, las cuAdles pueden AlMacenarsede un aSo pnr otro en lugares frescos y secos, protegiendolas de los insectos con insecticinds. ibin se puede alMdcenar en recipientes hermnticos eno 

c~maras fridS. 
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Producci6n en vivero. Las semillas frescas tienen un alto porcentaje de
 
germinaci6n sin tratdmiento. Para acelerar la germinaci6n basta con remojarlas
 
por 24 horas a temperatura ambiente; las semilas almacenadas durante un 
ao a
 
mds deben trdtorse con agua cdliente (80°C) durante cinco minutos y remojar
 
par 24 horos. De esta manerd la germinaci6n se inicia a los 3-5 dias y se
 
extiende hasta los 20 dias.
 

La germinaci6n puood hacerse en germinadores de arena desinfectada pues
tos a Id sombra o directdmente en las balsos donde se colocan 2-5 semilIds/
balsa y se enti2,rran ligeromente. Aunque no hay muchos experiencias sabre la
 
reproducci6n oar seudoestacd, ensayos realizodos en Costd Rica indican la
 
posibilidad de empleodr esta formo de reproducci6n; en este caso, la producci6n
de plontulas ,e hace directmente en bancdles. 

En vivero necesita de 12 a 14 semanas para tener plantas de 30-40 cm 
listas pard el CdmpO definitivo. 

Siembra directa. La especie puede reproducirse por siembra directa, 
asOCiddd 0 no con cultivos dnuales, pero con estricto control de malezas. 

Plantdci6n. En general Id plantoci6n de esto especie es similar a la de 
LeUCdend leucocephalo y tras especies. Antes de plantar en campo definitivo 
es necesorio un buen control de mdlezS ya que l competencia puede eliminar 
la p1 ntdci6)n. Es necesor io el control durdnte el primer ailO, mientras cierran 
Ids COpdS, pdroMvitdr quo la MdeZd inclirne los Jrboles (en lds primeros eta
pds los A'rboles no urecen completaoinence erectos). En zonas hrmedas se ha vista 
competencia fuerte de molezds de enreddderds (familia Convolvuldcede); el con
tro I so pupde roul izdr irnnUdlMieM con indchete o con pl icac iones de herDi
cidas do contocLo. 

Lds distdnc ids 6e plantdcion util izddas ine'is cuminmente son 2,0 m x 2,0 in 
y 1,5 in x 2,U in; tomibmin se hd usado 4,0 m x 3,0 in como sombrio pard caf6.
 
Faltan expriecncids sobre tipos de plonta, formds de pIdntdci6n, efecto de
 
fertilizaci6n y pricticas de manejo.
 

Crecimiento y Mdnejo. Crecimiento: En general la especie ha mostrodo 
ripido crecimiento en los sitios donde se hd p1antodo, pero es necesario 
dmpliar 10 experienCi dOtros Sitios, asi coma con diferentes procedencias
 
(Guatemula, Mix ico, Honduras) y 1ine s des-rro II das en otras si tios
 
(Colombia, Hawaii).
 

El Cuadro 54 presentQ los datos de crecimiento y la Figuro 29 la tenden-
Cia de crecimiento on vdrios sitios de Am6ricd Central. 

De dcu(e'du Con los resul tdos , hay di ferenc ids de comportmiento entre 
los sitios y on ligunos cdsos dja sobrevivenclio. En el Cdso de Guatemdla fue 
notdbl e observdr quo 10 pruduc iOn de L. d iversi folia fue super ior a 1 de L. 
1eucocephal, K-6 d los 33 moses do pl antda (25,2 tin/ho, peso seco , de 1eia de 
L. diversifolid :intrd 18,2 tim/lu, peso soco, do L. leucocepn ld K-8). 

RbruLs: L . d vorsifouid robru Lu I'c ilinento y en grdn cnt idod . No noy
in fOrMuC ion subr- eI n6imoro dc rebro tes cquproduc e e Ilmayor rend imni ento. En 
GutLmiMold, cn Lo M~qui I1OU insnim, 2/0C y 18b0 in y seis meses de d6ficit 
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hidrico), dejando crecer libremente los rebrotes se obtuvo a los 10 meses, en
 
tocones de 6rboles de 23 meses, un proinedio de 4,6 rebrotes, con altura 
promedio de 3,4 m y di~metros entre 1,5 y 2,9 cm.
 

Producci6n de biomasa: la especie ha mostrado una alta produccifn de 
biomasa, especialmente pard edades superiores a 30 meses. En La Garitd,

Alajuela, Costa Rica se obtuvo a los 31 meses una producci6n de 23,4 tin/ha de 
lena seca al horno y 13,9 tm/ha de follaje; en La M~quina, Guatemala a 33 
meses se obtuvo 25,2 tn/hd de leha seca (Cuadro 54).
 

En La Garita, Aldjuela, Costa Rica (840 msnm, 22,8"C y 1906 mm y cinco 
meses de d6ficit hidrico), se obtuvo 10 meses despu6s de haber aprovechado una 
plantaci6n de 31 meses un prornedio de 3,7 rebrotes por tuc6n, con und altura 
proinedio de 5,3 iny 2,9 cm de diimetro; la producci6n de biomasd pruveniente
de los rebrotes fue de 15,8 tin/ha de lena y 10,9 ti/ha de follaje seco al 
horno (80°C). 

Factores limitantes
 

Se ha observado que uno de los principales factores l imitantes es la 
competencia de Indlezds en las primeras etdpds de desarrollo. En la zona seca 
se ha reportado el ataque de Cerambix spp que anilla y corta los tallos y
ralnas Ge hasta 3 cm de dimetro. 

6
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Figura 29. Crecimiento de Leucaen uiver~ifolid en dlgunus sitius de Amricd Centrul 
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Cuadro 54. Crecimiento de Leucaena diversifolia en algunos sitios de America Central 
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Leucaena leucocephala
 

Nombre cientifico: Leucaena leucocephala (Lam) de Wit
 

Familia: Leguminosae (Mimosoideae) 

Sin6nimos: Leucaena Ilauca (L) Benth; Mimosa glauca (L); Acacia glauca (L)
Moench; Mimosa leucocephala Lam.; L. latisiligua (L) W.T. Gillis y L. 
salvadorensis Stdndley.
 

Nombres comunes: Guaje, yaje, leucaena.
 

Caracteristicas sobresalientes
 

Es una de las legJminosas con mis amplia variedad de usos en la zonatropical: forraje, leha, carb6n, madera, fertilizante orgAnico y alimentohumano. Es ut il iZdda como rompevientos, cortafuegos, sombrj, en ornamentaci6n 
y en 1a reforestaci6n y recuperaci6n de laderas. Su reproducci6n es fdci] yuna vez establecida en terrenos favorables puede legar a comportarse como una 
mal eza. 

En Am6ricd Central ]a especie pierde la mayoria de las hojas entremediddos y finales de la estaci6n seca (febrero a el nuevoabril); follaje seproduce al reiniciarse el periodo de lluvias. El uso como forraje puede ser
limitado por la presencia de mimosina. La presencia de Mdlezas, suelosinundables o iruy arcillosos, alta precipitaci6n y suelos 6cidos perjudica el 
establecimiento de esta especie. 

Distrihuci6n
 

Especie originaria de las tierras del interior de Mxico; de manera
natural 
 se ha extendidO d trayhs de Guatemala, El Salvador, Honduras y
Nicaragua. En America Central se hd plantado en todos los paises, generalmente 
en sitios abajo de 800 isnm. 

Diferencias virietales: se distinguen tres grupos de variedades,

agrupad-ssegiin tarraFo y h~bito de crecimiento: tipo Hawaii, tipo Salvador y
tipo PerA.
 

lipo Hawaii: son arbustos pequenos de hasta 5 m de altura que florecen cuandoj6venes (4-5 imeses). Comparado con los otros dos tipos tiene un mnenor rendi
miento en volumen total de iniader, y follaje. Es el tipo ms propagado en los
tr6picos. Nativo de las costds de2 Mxico. 

Tipo SIvador: Arbol esbelto que dlcanza hasta 20 in de altura, tiene hojas,legumbroes y semiilas grandes y ramas delgadas. Es originario de las tierrasinteriores de Am6ricd Central. Tambin se a esteconoce tipo como "Hawaii 
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gigante" e incluye las variedades K8 y K132 (Mexico), K28, K67 y K72 (El
 
Salvador) K29 (Honduras) y K62 (Costa de Marfil).
 

Tipo Per6: 6rboles altos de hastd 15 in,pero con ramificaci6n abundante desde
 
la base. Produce grandes cantidades de forraje. Su origen natural posiblemente
 
est6 en Nicaragua.
 

El origen del "tipo Salvador" es desconocido, aunque posiblewente sea de 
Morazin, El Salvador'. Es posible que semillas provenientes de Jocoro, El 
Salvador" fuesen introducidas en Hawaii en 1945. Brewbaker colect6 semillas de 
estos Arboles y los design6 como variedad K72. La variedad K8 fue colectada 
por H.S. Gentry en la regi6n de Zacatecas, al norte de Mtxico en 1959. 

Descripci6n de la especie
 

En general el Proyecto LeAN ha trabajado con variedades del tipo Salva
dor, especialmente con la voriedad K8, por lo que Ia informndci6n se refiere a 
este tipo y vdriedod, a menos que se especifique lo contrario. 

Leucaeno leucocephala es una especie semidecidua de taano Variable, 
desde arbustos pequeFios, de copa redondeado, dce menos de 5 m, hasta Arboles de 
ol tur'a med ria de 8-20 m y hasta 20 o mis centimetros de dirmetro con una copa 
irregldr, de color ver'de-grisiceo; Io copa es abierta en 10 tpoca seca y 
densa en la ipoca de fluvias.
 

El tronco es de base recta, fuste cilindrico; cortezo lisa, gris d pardo 
grisceo, con puntos y lenticel s; cortezo viva verde a 1iuerdinente pardd, 
roMill as delyjddas verde grhisiceas d Pardo griseeas. El sisteNd rodicular es 
tipicMent; profundo con uno raiz pivotdnte y roices laterales que crecen en 
ingulos agudus respecto do ld rdiz principal. Las r'aices secUndarias cerCdnas 
a la superi L in t ienen n6dulos que contienen Rh izub ium sp y los pelos 
rod icu 1ares ifn con Mi cOrr'z; Cuandn hay una cap,, endurec ida I a napdftc Lad OS a 
freaticd estj CerCd de Id superficin so produce un crecimiento lateral de los 
r'a ices. 

Las hoj as son al ternfs , b ipi nado S, con CUd tro a nueve pares de pi nas, 
oblongu ,incoad ~dsy una gl Andulo Ar'biculor encre el pr ier par de pinas. 
Estipulas puqueas, temrp narrMente dec iduas, tr idngulares, (1abrds. Inflores
cenc ias mn caezue 1uhu I ,nas v redorideaddas. Ls frWos son 1 gsUibres, en 
raCiMos de 10 d 60h v, inus, Ils 1egumbres son alargadds de 10-1b y hasta 20 cii 
d 1ong itUd y 1 ,5-2 ,U c1 de dnchu , de 0oOr pardo a pa rdo ouscuro cuando 
mad uros; udado Vd in a cunt.iene de 15 a 25 seMil las. 

Las sW ill ac son elipticas, a-pl dnddas, pardo br ill anites, de 3-4 mm de 
ancho , 6-8 mm do I ong it ud y cnrca de 2 mm de espesor'. El IMer'o den semillas/kg
 
es de dpruximadmente 18 000. Las semi lls son de testo dura.
 

Usos
 

Lehia: Ia m dra de 1eucaena es buena pdr a 1ela Cdr'bbn, estci 1ibre de 
nudos y puede raj drse f cil mente. En Costa Rica, i)oder'a de tr es a cinco aF)os 
hd mostrddo un poder cal16rico de 18 600 kJ/kg (4445 kal /kg) con urn conten ido 
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de cenizas de 0,65 por ciento. La madera puede quemarse verde s! se mezcla con 
madera seca; arde bien, produce brasas, libre de chispas y oor desagradable; 
produce poco humo. La madera seca puede alMaCendrso al aire ibre si se res
guarda de a 11 uvi,. La leha de esta especie es bien aceptada en Guatemala, 
Honduras, El Salvd(ur y Nicaragua donde crece naturdlmen te; en Costa Rica y
Panadm ho sidu aceptada pur Ias ams de cdsa sin ninguna restricci6n. La made
rd puede utilizarse par Ia fabricaLi6n de car'b6n de buena calidad y alto 
poder calorificu (29 000 kJ/kg). 

Madera de uso comercial y fdMilijar: a pdesar del r~pidu crec iniento tiene 
und grdvedad ,,specific, alta (0,65 g/ci 3 n Ofrece buenas posibilidddes para 
obLener mnuoraI dserrddd d, pegqeUds d imensiunes o pard productos y lomerados, 
to Ies cumu tob Ieros de Pr't cuasI y tab eros de f Ibras; tomb it n es fac tib Ie 
SdCar WordCr para fd[)l'l dt"r ,djMOnes, punt.-leS de ii rlerid, posLes poara Ce'CdS, 

pustes d0 curducci 6n y t=rus usus. 

S0 ut i I io conUMU pU S1te S Mln Ae en c ercS y en L UnILrUC CieUnS rurdl eSr0oS 
pequehas; sus rebroL,-s b, usrn como vdros para sost(.n de nortalizos (tomote y 
otras), En on errdyu red I iZddo en Lumd Ldrgd , Provinc ia Los Sntus , Pndn' 
(25 msnm, IMA 2/1, PMA 1210 mm y cinco meses de dficit urico, suclUs 

.arcHilosos on lus pr imeru 30 cm y 1uegu froncu irenosus), en Und p1 ntaci6n d 
2 n x 2 m, cusechadd ai lus 2b meses dejdndu un tuc6n de 40 c, se wwcuntr6 un 
pruduccMiln dnudl do 9 /OU, 15 000 y 11 500 vdars/hd pard el primer diAU en los 
trdtdi1en tUs hdsLa dos, hdStd cudtro y todus rebrvtes po r LocOn respec
tivamente. Los vdrds utilizodas tienon un dimetro cenLrdl pruOedlo do 3,3 cm 
y 2 in de longitud. 

Otrus usos: eI furraje rovenience de fo 1laje y rannalS t iernds contiene 
proteina, dlgunas litaminas, minerdles y fibra. So ha utiliZddu para alimentar 
ganado, bOfdlos, cerdos, cabras, ovejas, polIOs, peces y conejos; 1as seimillas 
tiernas se eMplean en 1 al imentaciOn human y sirven pard producir harina. 

El contenino de MiMosina es variable segn las vdriedddes y estddo de
 
crecimiento; las hojas tiernas tienen un mayor contenido que varia entre dos a
 
cinco por ciento de la materia seca en Al fullaje y cerca al tres por ciento
 
de ]a materia seca en la harina de scmillas. Las flores atraen a las abejas,
 
lo que hace de L. leucocephala un irbol melifero.
 

En algunos lugares se ha empleado como cerco vivo, a partir de estcas 
grandes; sin Lanbargo, este uso no es muy conocido. 

Debido a Ia capacidad para fijar nitr6geno atmosf6rico, L. leucocephala 
beneficia Al suelo aumentando el contenido de nitr6geno por 1o que se le usa 
pard el mejoramiento y restduraci6n de la fertilidad de los suelos y tiene 
potencial como abono verde.
 

Puede participar con otras especies en la forMaci6n de cortinas rompe
vientos; por ejemplo en Nicaragua en el prograMa de control de erosi6n e6lica 
en la zona de Le6n y Chinandega, en terrenos dedicados Ad cultivo del algod6n, 
se ha asociado con Tecoma stans y Eucalyptus cainldulensis pard formar el 
segundo estrato en cortinas rompevientos de tres estratos. 
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Se emplea asociada con maiz, frijoles, cacao y gramineas forrajeras. Sin
embargo, se han reportado daros en algunos cul tivos debido a competencia par
espacio radicular. 

Requerimientos dmbientales
 

lemperatura: L. leucocephdla est6 restringida a las zonas tropicales y
subtrupicales librs do hladdas. No so prOSentan daios en sitios con altas 
temperaturds mientrds que en sitios con he1dS hay p(t'rdidd de hojds y muerte 
reyresiva do los LII los y rams. En Amrica Centrol se I no (cultivddo en
sitios con tmperati urds medias fntre 22 y ?9°C, con c orpurtormiento variable 
par condici0nes ]ocolps do sAtM1. 

Prec ipi tac on: los Areas de crec lo into 6pt imu son aqu as con prec ipi
tacion entre 600 y MndO iWaiOu; sin embargo, so encuentr'd en lujres con 250 
mM(Diamond Hea , Hdwa ii) o nusto /-8 mesas do sequi d (al gunas Areas de Yuca
tcn y Guerrero en MNx ico, Vol e de] Motgud en Guo toinol a, Val le do AzuO en
Repiblica Dominicano) , en estos sitios, en ] 6pocod SeCd primlero cierra y
luego pierde sus hojos. En Amorico Central se ha plntddo on sitios precicon 
pitaciones entre 880 y 2900 mm y cuotro a nueve neses do dificit hidrico, 
presentando buen desarrollo. 

Altitud: norlnainmnnte se le planto en tierros bajus. La I W i tac i6n de 
dlitura se debe o la disminucidn de la temperatura, asociadd con voridciones en 
1d ocidez del suelo y disminuci6n general de 1d fortiliddd natural. En Am6rica 
Central so le ha plontado generalmente desde ci nivel del mor nosto 600 msnm,
toAbRiOn se hao reo Iizddo algunos plantdcionos con poco o d kxito 300Ilo a 

(Costa Rico) y 1400 msnm (Guatemala).
 

Suelos: debido a 1a h biliddd do desarro1]dr un sistLen, radicular pro
fundo, L. lucocepnal 
 pued, soportdr un rangO dMpli de conuiciones de suelo 
y obten-er nutrimentos no disponibles para otrus plontas. La profundidad a la 
qua I legue el sistena rodicular dApenderi de ]a profundidad de 1a napa fre
tiCd y de la preseoc io de copos ondurecidos u hcrizontos (1e piedra. Cuando 
estas capos san cerca de 1d superficie so presentu ut crecimiento horizontal 
dA las raicos. 

L. leucucephl crece on sue lon con texturos liv iantds o rocosus hastd 
suelos con T xturas pesadas, drc i l1usas, en sue]os perttnec ientes a 1Os 
6rdenes A f i so I , Entisul , Ox isol , Spuduso I , Vurtiso I y Ul tisol . En America 
Centrol sO !e ha cult ivdo pr inc palmentto on suelos de los 6rienes Al fi sol 
Entisol, Incept iso] y ,n algunus cases en Vertisoles y vorticos. 

Las mayores imi Ltac iones do Ia ospec ie pdrec ierdn ser 1a presenc ia de
inundaciones, un pH bju (inferior d 5,5) y suelos co1ttpactados par sobre
pastareo. 

Para el buort desarrullo de L. leucoceiphala se requiere la presencid de 
niveles adecuados do caIcio, f6sforu y azufre; molibdeno, burn y zinc son 
elementos indispensables para una buena nodulaci6n. La presencia de micorriza 
le permite crocer en suelos bojos en fmsforo. Ha sido utilizada en suelos con 
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altos niveles de al uminio (hasta 80% de saturaci6n) ; tambi~n soporta niveles 
bajos de hierro.
 

Silvicultura 

Regeneraci6n natural
 

Leucaena leucocephala es una planta que puede reproducirse f~cilmente 
par regenoraci6n natural cuando la semilla dispone de terrenos fibres de 
compe tenc ia de Mulezas, d plend exposic i6n o con poca sombra lateral y sabre 
sue los no enduroc idas. Las somil las germinan pocos dids despus de la apertura
de los frutos, erv prosenc i do hiumedad ( luvids, recie, riego) . En algunas
plantac iones do Ia especie es carrin rnContr'dr' dbundonte regeneracidn al inicio 
Ue Ia opUCa dK 1 vUiVs, I c CUI puede desapdrecer par efecto de 1a sombra de 
las p1 ntos ddu ILts. En pln tCc unes real iZdddS cerca de terrenos dgricalas se 
na notd do r e(oer1(1 10S iou rjvos ra')n ion en SiS. 

RePgenora i6n drtificidl 

Recolecci6n de semiIlas. En el Srea centrodMericana la 6poca de flora
ci6n so ext oinde dasde ujasto d octubre, Ids semiI Ids pueden col ectarse desde 
finales do nov iombre (Costa RiCd) hastd febrero (Guatemald), 1d producc ion es 
ins un i forrre on dic ieMbro y enoero. La recolecc i6n do semi Id es f~cil. Los 
trut(s (APn colOeCtdrs o coardr presentdn una caloraC ion cMfS . El seCddo se 
redliZa dl sol y ld extraccikn se puedo hacer mdnualmente und vez han abierto 
las legumbrs. Las SeMil 1IS so alndcenan en recipientes herm ticos, en sitios 
f resc s HJ ,lAM'rd ris. 

Producci6n en vivero. Los semillds frescos presentdn altos tdSas de ger
minacdiWn (mayor 1l ')0,) sin ningOn trtaiMiento previa. Las semillas de un dAO
 
o idas prson tan .sas do gormin(Cicn del 60-70 par ciento; generalmente hay 
quo ap1 iC,r on trdata;ritento do pregermindci6n Ldl coma sumergir par 2-3 minutos 
en dgud a 80% seguidu do inmersi6n en dua frid (dmbiente) par' 24 hords. 
Luego so colucar on laS gern inddores (CaMis de germinaciin) 0 o s iembran en 
bolso a directaiontan iin el Campo. El tiempo de germinaci6n voria entre cuatro
 
y d iez dias; 1Ias p IAn tuls a cdnzar n tnWaFo de 30-50 cm ( tainco pard

plan taci6n dotinit ivOa l CaMnpO) en 12 a 15 semanus.
 

Las somil Ilas puedn semirar'sot directmrente en bUlSd (2 semi los/bol Sd) 0 
on bdncdl Os para Ila pruducc iOn do seudoostocds o plantd d rai z desnuda. Puede 
real izars simbr d irectd d alCampo ; on ste Caso es necesdr id un buena pre
pardC i6n do I torrena y r iguroso contro I de Mal eZds. Aunque 1a producc i6n en 
bolsa es cst usi , deh, empltlars. para prordlids de reforestac i6n a forestdci6n 
on suelos pohr:s o sitius Can prblemnas de Mdlezds. 

En SAWCa, Nicdrdgua, en un sit io d 480 msnm, IMA 25,7"C, PMA 889 mm, 
echo meses con def icit niOrico y suelo lypic Ustifluvent, arado, se plantdron 
vari s parcelas can plantoa a raiz desnudd, obteni6ndose und sobrevivencia 
entre 63 y 84 por cionto, 5,1 m do olturd y 3,8-4,2 cm de diimetro d los 34 
riioseS de eddd. 
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En Sdn Pedro Sulu, Hondurcis (dltitud 50 msnm, IMA 26*C, PMA 1374 mim, 
c inco meses con dJficit flidricu y suelos frdncoS, sin drdr) , Se redi izo un 
ensdyo paru deter'i inur P1 crechionLto inic il de seudoestucds y pI d tus en 
bolSd. Los resul tudus indicn que lus Arboles pr'oven ientes de bulss tuvierun 
un it1j0o ' (10esdrl'n 1 , dUmqUi no hubu d iftr'onLu iS Ostdd isti: rrintonL siin ificd
t ivds u nS P3 mMOno4 do etOUVIdud p1dnLuiS:: 6,2 III h' dl urd y 4,6 CI dap 
pla urtd On t)ulsu ctNnLi O ,,11. m d1 Urd y .3,9 r dip Puru plIdnLai s proveonionto s 
de soudoes Lcd. 

Pldntc i1n. En gjorll dS I ibUOres prOv IdS d 1u pl dntCit 11 pueden resu
lir so n I ip , rluIUnil del A(rea, i.Utmd flu ezus, dpertLur'd d o Un 'S yp laiu
 

en piitdC pur"
Al Sd) U prepdruC 6i1- del Lrrnu puru pl in seudsuLudd U pdrd
Siemrbrd irr t.,. CudicnU SO pldolLi on dSuciu Cum culLiv s Cuiu i i z u friJOl es 
1COIIS jDJ le p i oi ls Arwnl ots an t s t or'd 1iz r Ids S itmolibrS <igricolus, o 
pldlt.dr ,i It.u.ro Ame, o.llitit . 

LI OLc to dol ui'do oi 3Oni Pedru Suld, Honidurus, ern Ur iflsyo curl pld ltd 
producid iOl fb lsi, pur d tOr'ililii d in I uenrc Id do l drddu del su, lu fro Ltid 
ui rio urud't, no se emicuntLr iiingunu diler'eneid It0stddiSis ticliM Le signifi
cdtiVd) ontLr lOs dos Ludtudos do prepdr'dc iWri d loS 13, 1 . _1 tmoSS, diurique
A1 hubo iun 1igijerd Vontj d on creciinlentLvu on eA1 t.or'roiu arddo rian 40 clri do 
proturlid Idd; u Js 21 iosos los rio'ules del t)on no rio lediii U ri dOddo :.),

nlturd y 3,6 CIi dup y dl1'rroro
6,2 ind turd' y 3,01 um idaip I t drudo.
 

Distuoc ins do tluWrin: en An(r'icn LH&t ruI so mun uIiizud u d rilrenteS 
densidudes d1e p1 unit-uic in JesdO 300 <Ur'flo .s/Iiu, 
 coirO (rtrles pru
it' Soiribrd 
carT, hdsL inns dolIU ON arflooies/hd pdrd pruduccin doe1 ein. Luas distdncids 
do pl ntue iko vi ,ii osono menus or' I ilMx I Mi idSLa Sb i x S ni6 0 I x 4 i,
Con Viiidn 1onn.mbinii tSnes tr ts Los o xt.remos. El Cund ru A.{prostr Lu InS 
re0su1tud s do re ii en to On errtISov s do espauc1.dii l{ do it erentt:, > dM OOs, elltlio 
diferent,s si ius de Amic- u WrirM1. Lu Fi juru 3U ilustr'd V1 0letolLO o le
eL ltots dorisioi ides 
doe plniLdcOn sobre A rtL-ilitei u dL iltP.M'd ,Lu Sin Pedrum on 
Sulu, Honiduras. Los rsulLidus irCidn uri riijor dobr'rnu lI on crlkmet.ru pur,
Jos iluyore't OSQJClu.M ion Lus; Ids inyores producc lorits SO pr UdlijOrln Uido So 
disponid do 3 in/plintdLu o is dependiondu d fdu Lures lo iire 
iA's notdbles so presenturOn durdrte los prillimOris trob -fos. 

Inc ls, Ins eitiLos
 

FortiliZui6n: nil yu so indic6l, so roijitoreni 
n ivoles udOuddos de Duro 
y iOMibdorinpu ubtLenorunuJ,i iolo Itc itr; iH CUrtO d lIs trus nut rion-
Los, c;,ulIciii y -zu Itre pureceo Ser dos leieitos 0S OreLI u ,.,Spnrd obt i ' dltos 
ro ltlLo/Jdo 0 i dsr,; del V ione is, do iSNOI rn rodcnen A ref i Lntu.ElioI 

Suri Pod r o I/J1, Inrid trds, eii di , n eoil 6u 1i, pH , / y prosoni' la i e gr'dv,.I, s
lert,iiiz no LI no y/prid d N-9K (18-4b-UJ; b tj/ itu tie .I (4biJ;0'il y uJnJi 

30 q/pldrit on (Cd,), CAut y 0, ciri)iriuos NPK-B , NPK-d, i-Cd, NIR-B-Cd y 
un Lost iJo ,in to+r'f ii za(, i/i . L . reul Lo us rio Iiii'SLrdr'(i d Ifr'iie IdS eStd 

is L i ; r lL v usq L iLmi Id So i S, i, mie to I it omiL re Iu r I'd on LioS I doce y 24 mlie-
SOS, lo quo p)dria ItiL ur if rHivol iiic. idl do riUtriiiHOn LOs d eOcudJo pdru el 
desttrrul lu d,' L. IotcucOplnII, Id. ElICuddro 56 prOeSrinu los resul tLlos del creci
i 'mioLu d 0I, 2, mit'lsoS 
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Cuadro 55. Crecimiento de Leucaena !eucocephala bajo diferentes espaciamientos en Honduras y Nicaragua
 

Sitio 
Tratamiento 

x Im) 

Al4.1tit TMA 
(msn.m Cj 

PM4 
t 

meses 
dm fi7: 

, 
1Holjri.ei-i 

-A: ens ac Soire-
.en:-

Altura (m)
PrCjmecio 1 M 

d a p (cm)
Pro edio IMA 

K76 Carretera 
Le6n 

1,0
1,0 x 

1,0
1,5 

lG 2c,4 1261 7 Ts-T 16 10 J 0
U pi 

9
j Z 

5,3 
. 

A 3,5 
, 

3,2 C
3,5 C 

2,1
2 3 

177 (NIC) I ,0 
1,5 
2,0 

x 

x 

2,0 
2,0 
2,0 

50 0 
3 33 
2 500 

9C 

10 

5 
,3 
,'4 A 

3, 
, 

3 6 
4, 

1 

E 
A 
A 

2,4 
3,0 
2 

Deaz6car 
53 (NIC) 

1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 

x 1,5 
x 1,0 
x 1,5 
x 2,0 
x 2,5 

27,7 1131 7 bs-T Typic Pellustert 29 12 500 
6 250 
4 166 
3 125 
2 500 

32 
76 
77 
72 
74 

5,5 
4,7 
4,j 3 
5,6 A 
5,4 

A 2, 
1,9 
2,u 
2,3 
2,2 

3,3 
3,2 
3,o 
4 

4,6 

C 
C 
B 
A 

i,3 
1,3 
1,4 
1 
1,9 

Deazcar 
28 (NIC) 

1,0 
1,0 
1,0 
1,5 
2,0 

x 1,0 
x 1,5 
x 2,0 
x 2,0 
x 2,0 

27,7 1133 7 bs-T Udic Haplustoll 32 10 000 
6 666 
5 000 
3 333 
2 500 

97 
92 
85 
94 

100 

6,1 C 
7,0, 
6,S B 
7,6 A 
7,9 A 

2 

2,5 
2,o 
2,6 

,, 
4 , 
4, 
5,u 
6,2 

C 
C 
B 

1,7 
1,7 
2,1 
2,3 

La Cnibola 
38 £NIC) 

0,33 x :,0 
0,50 x 1,0 
1,0 x 1,0 
2,0 x 1,0 

110 26,7 1584 7 t)s-T Mollic Vitranapts 33 3u 300 
20 000 
lu 000 

5 000 

80 
100 
100 
100 

6,2 C 
6,7 B 
7,1 B 
7,8 A 

2,2 
2,4 
2,6 
2,8 

3,4 
4,0 
4,0 
3,i 

D 
C 
3 
A 

1,2 
1,4 
i,7 
2,0 

La MCquina 
32 (GUAj 

1,0 
1,0 
2,0 

x 1,0 
x 2,0 
x 2,0 

100 27,0 1860 6 bn-P Aquic Haplustdlf 33 10 OUU 
5 000 
2 500 

87 
89 
63 

5,9 B 
6,8A 
4,6 B 

2,1 
2,4 
1,6 

3,4 3 
4,5 A 

A 

1,2 
1,6 
1,6 

La Chibola 
37 (NICj 

1,5 
1,0 
1,0 
2,O 

x 0,5 
x 1,0 
x 1,5 
x 2,0 

160 28,7 1584 7 bs-T Mollic Vitrandepts 41 20 000 
10 01U 
6 666 
2 50u 

60 
iJ0 
100 
lIo 

5,2 B 
5,4 B 
5,6 A 
5,7 A 

1,5 
1,5 
1,6 
1,6 

u,0 
3,5 C 

0 B 
, 4 

0,5 
i,0 
i,1 
1,4 

San Pedro Sula 
25 (HON) 

1,0 
1,0 
1,0 
1,G 
1,5 
1,5 
1,5 
2,0 
2,0 

x 1,0 
x 1,5 
x 2,0 
x 2,5 
x 1,5 
x 2,0 
x 2,5 
x 2,0 
x 2,5 

50 26,0 1374 5 bs-T Typic Ustropept 43 10 000 
6 666 
5 000 
4 000 
4 444 
3 333 
2 666 
2 50u 
2 000 

94 
92 
94 
97 
92 
94 
94 

i 
100 

8,5 A 
,,4 
-,5 A 

A 
6,A5,2 

, 

9,0 A 
o,6 ; 
9,5 A 

, 

2, 
2,4 

2,3 
,1 

3,1 
3,1 

, 
3,1 

4,0 F 
, 

,9 E 
, -

D 
5,: C 
6,3 
0,2 B 
7,1 A 

1,6 
1,2 

1,3 
L,0 
I d 
2,i 
, 

El GurO 
13 tNIC) 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

x 0,75 
x 1,0 
x 1,5 
x 2,0 
x 2,5 
x 3,0 

40 27,9 1625 6 bs-P Typic Eutrandept 45 13 333 
10 000 
6 660 
5 000 
4000 
3 333 

95 
1Ou 
95 

lu 
ao 

100 

, 
7,4 A 
5,0 A 
5,0 A 
5,3 -
5,6 A 

1,7 
1,9 
i,5 
1,5 
!,4 
i,4 

4,A 
5,0 A 
",4 A 
4,6 A 
4,0 
4,3 A 

1,0 
i,3 
i 1 
1,2 
1,0 
I1 

Letras diferentes indican diferencias estadisticamente significativas al cinco por ciento
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Figura 30. Efecto de la densidad de plantaci6n sobre el crecimiento diam~trico de Leucaena leucocepnala 
en San Pedro Sula (25) Honduras
 

Altitud 50 msnm; TMA 26°C; PMA 1374 mm; deficit hidrico cinco meses; zona de de vida bh-S,
 
clasificaci6n de suelo Typic Ustropept
 

A: 1,0 X 1,0 m D: 1,0 X 2,5 m G: 1,5 X 2,5 m 
B: 1,0 X 1,5 m E: 1,5 X 1,5 m H: 2,0 X 2,0 m 
C: 1,0 X 2,0 m F: 1,5 X 2,0 m I: 2,0 X 2,5 m 



Cuadro 56. 	 Crecimiento de Leucaena leucocephala a los 24 meses bajo ocho
 
niveles de fertilizacion en San Pedro Sula (29) Hondurds
 

Nivel (g/planta) 	 AItura (111) dap (cm) 
50 N-P-K 1.-46-Ou 5,1 4,0 
5 B 0 4 , 5,6 4,3 

30 A o, Cdo 5,4 3,9
50 N-P-K + 5 B 5,2 3,6
50 N-P-K + 30 Ca 5,3 
 3,9

5 3 ;-3u Cd 	 5,1 3,8
5 N-P-K f 5 B v 30 Ca 5,2 3,9

0 0 - 5,5 4,0
 

Altitud 50 asfim; IMA 2tiC; PMA 13/4 ma; c inco meses con dificit hidrico;

bosque h'mpdoa Prmundnt (Sukbr'upkcdl); suelo Typic Ustropept
 

En [,oa: ,r, u icdrwdui, so redli un nsayo de ferilizdCion con dosis
Vdriablos d P ,o n una [pld iIt iCIn eciaI lecidd pur siembra directd. El fer
til zato w dol s, uppr icial 11, Le , el WI d C,.Ct rd do 30 cm de didmetra d re
dedur do Id 	 plOti, d lus 3b dies do lId sibra, cundu Ws pldritulds tertidn 
5 ciml d0 dlturd Ol prillediu. Los res ultidos 'o pr'ose Lan n e Culudro 57. 

CuddrO 57. 	 Crecimiento a los siete meses de Leucaena leucocephala 
fertilizadd con P2 05 en D(eazcar (164) Nicaragud 

Dosis 	 Alturj Diinetro 

0 	 2,4 1,6 
1,04 	 2,1 1,6
2,08 	 2,6 1,6 
4,16 	 2,4 
 1,5 
6,25 2,5 	 1,6 

Altitud /0 msnm; TMA 2/,/ 0 C; PMA 1131 am; siete meses con
d6ficit hidrico; bosque seco Fropical; Typic Peilusterts 

Los resul Lados de c rec im len to no mIstrdron d i ferenc ias estad is t icamente
signi ficativas enLre las dos is, Io quo puede iad icar que el ive] previo de 
f6sforo era setisfactorio. 

Contro de al] ezas: 1a espec ie es sens ible a 1a competernc ia de flu] ezds 
en las prinerds e apas de sarrol l, par lo quo Ps necesario 0 control
manual o quimico hasL cado cierr'el las copas y heyd corloral par efecto de 
a sombre. En un experimenLo real izado On Sal Podro Sula, Hoeauras, en un sue

1o donde inicilmente se chape6 y quem6 Ia amleza, st, prabaron diiz combina
clones do control do Il] ezas durante los primeros seis moses do Ia plantdcion,
cada dos meses. A los doce moses no se encontr6 Cldrds diferencias signifiCd
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tivas en crecimiento dtribuibles d los trdtaMientos, dunque hubo menor sobre
vivenc A0n Os trotinMientos con menor intensiddd do control (Cua(ru 58) . En 
un enSdyo de control do mlezs con horbicidd Round-u p (glilustu) en El GuNr',
Departamentu do Le6n, Nicudrgud, so utiliz6 dosis desde 0,o nds t. 3 It/ria, Sin 
enconLrdr difo',r-mLids en AIr'oc imiento er u tour' u los soIS MOSOs, yd quo en
 
todus l0s C sOu, huDu ddecuado tontru I d0 oIs ndHI O. , N0 So nII uriI uyo 
tr td i er to do Lont r 1 mawi ul. Pu F Io tanto, po F dsPOurdr un subre; ",nC iQ 
dltd OS eL-CeSr' U CU ot r " Id S m.o[1[ e rrn l fase do estodol c iioerrtu, au rique 
1a respueStto e 'rout.ii o n tu rno Sod sign ii ct ivd. El cuntro I uode h Froso oi 
fo'md miodrruol Ooni (I sS on;t.o r' c on es ' ho r)hibid s. 

Cuddro 58. 	 Efecte del control manUdl de Mdlezds y crecimiento de Leucdend
 
leucocephdld d los 
 1? meses en Sdn Pedro Suld, Hondurds
 

Trd dn PAT. -,- -7- . -.. T.t.o....
 

(p1tuteu ° . ; ) j! * 2,1 [B 1,3 A
 
(p dten) f (;)ION U)
 

(platoU ndipOu) + 	 9b A 
 3,3 AB 1,8 A
 
(pldto) + (pldo ChdneO)
 

(platou v chopoU) -	 98 A 2,8 B 1,4 A
 
(pl too) + (no)**
 

(platout Chpoo) + 
 98 A 3,3 AB 1,7 A
 
(pldtOO f ct~lpo) 4 (pl Pteo)
 

(p1to * c4opo,) + 	 97 A 3,6 AB 2,1 A
 
(pltO U pot.e,) + (pldteo + plateo)
 
(plOtoo chOPO) + 	 95 AB 3,4 AB 2,0 A
 
(pIaL,ot p Luteo) * (no)
 

(platu rilMeU) + 91 B 
 3,2 AB 1,5 A 
(pldttU 4 ,,rb idd) + (plateo) 

(p tou + Lhopopo) + 88 C 3,3 AB 1,9 A
 
(platvt + rrer'bicl(d0) * (no)
 

(pI1 O f L iOPOO) + 94 AB 3,8 A 2,4 A
 
(no) ,no) 

(n ) # (no) (nu) 88 C 3,2 AB 1,9 A
 

* Letrds diferontes lrdiLdn diferornc 1,s signif it(otivds A0 C ifCIO por c iento. 
Pr'urb, oIr lukey. 

* I Lrd tLrrntU (iu) idico inijuna fornrod do control do mdiezas 

Alt ilw ,if i; IMA 0 °C; PMA 13/4 win; CI. MOSe'S LOn dt't iC t hidr'iuo; zond 
de vid,: bhqu, htUIripdw itr'eirJittlnro (Su trupicdl); suelo: lypic Ustroppt. 
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Crecimiento y manejo. El crecirniento r.pido de Id especie depende de varios factores del tales tipo de suelo, pH,ainbiente cono compactaci6n, presen
cia de capas endurecidas, profundidad de la Cdpd fre~tica, disponibilidad de
nutrimentus, presencid o no de Rnizubium y otros. En diferentes sitios de
Am6rica Centrdl se nun instdlddo pdrcelds para evdludr el crecimiento de ]a
especie bajo diferentes condiciones. El Cuadro 59 presentd los resultados en 
diferentes sitios y edudes. 

De dcuerdo d los resultados del Cuadro 59, ld indyor tdSd de crecimiento 
en ditimetru y d]turd' se presentd durante los primeros tres dhos despu6s del
estbleciriento (1,0 d 3,8 crfl/dhO drp y 1,0 d 4,4 n/dFO dlturd), excepci6ncon 
de dlgunos 1uyures donue po CdrdCteristicus l imitdntes en el suelo puedenbcjor estos rendiinientos. La Figura 31 presentd el efecto de 1d altitud sobre
el creciiiento en alturd en funci6n de Id edad. Lu Figura 32 muestra el efecto
de la precipitci6i y lu Figurod 33 el efecto del espaciamiento pard los diferentes sitius de AMuricd Centrdl. Ld Figura 34 presentu el crecimiento en 
diluro de Id especie pard sitios especificos en Am6rica Central. 

Un is mnl,ns detillddo de los ddtos muestra que 1d sobrevivencia es
vdriib 1t iurIue, (jrlrd;Iente alt(; en los s,tios donde 6Std es baja se debe aincendius en eI pr' lll-", or o sue os muy urc llosos y compdctados o pu'oc pro
fundos. Pdr'l todo> lu3 SiL, s er Conjunto el creciniento diam6trico es funci6n
de ]I dor lajrd, o p(Irt-'ci~ n y el dt ,ficit de hunmeddd: d menores densidadt.s yMeur, nWPe'o d, rnos," de d-ficit hidrico, ,Id'Or crecimiento. Lu altitud pareceeje'c, , Uri or:ou ,. ivo, yd quo 10 ,, -,,res inc rementos se obtuvieron err
d it1tuos , a /1bO riJ)( elUoO fuln. Los i jores crec im ientos se presentdron en

elos , uI')(,-dtwes Alfisol e Inceptisol. La falta de mns datos no permite
sacdr cor,ncluontes ropecto outrus tipos de su,1u, 10 que indicd que es nece
sdr' ia mayur iiivt, Lirjacirn en L specto. iuy drc elOSt? SuLeos i]losos limitaron 
creci eirnlto, (si , umu suelus peri~oicamente inundables o nuy coInpac tddos por
sobr'epos tocu. 

Cre'crrienui de L. leucucephdla K28, K29 K67, K72 y otrds: el Cuddro 60
pr'eseft ios cosul tddos ue crec imiento de otrdsdlgunds variedddes de L.
I ucue ..noLci.dfltdS par elI Proyecto Leild en vurius sitios de Afnri cCen t rl1 

olts. lo .. spec ie produce uni grdn cunt iddd de rebrote s pncos dids
d( slwujts tIe I korte (20-30 dids) . Ld ILtur'd del Luc6n es un fdctor critico.
Paree,, nr~s,, c irdej~ ~ r tocones 10-30de C11,ridloasegurdr uno producci6n abun
do itte y v1(yjousoi de rebrotes, ostos puede'. seleccionarse dejando los dos otr'e s ViJroUs. Es necesdriO el control _e malezas en ls primerds etdpds
de c c imi e to. 

Er eI Cuddro 61 se presentan datos de crec iniento para di feren te n6mero
de rebrutes. Los doLos no mostraron diferenc is entre los tratamientos, aunque
un mnoyor numeru do rebrotes permite und mayor producci6n de biornasd. Tocones 
de mayor eddd permiten un mayor desdrrollo de los rebrotes. 
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Figura 31. Efecto de ld dltitud sobre el crecimiento de Leucdenr leuCoCepnaId en America Central 

A: menos de 250 msnm
 
B: entre 250 y 500 msnm
 
C: entre 500 y 750 msnm
 
0: entre 750 y 1000 msnm
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Figura 32. Efecto de la precipitaci6n sobre el 
crecimiento en alture de Leucaena leucocephala en Amdrtca Central
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5: entre 1000 y 2000 mm
 
4: entre 2000 y 3000 mm
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Cuadro 60. 
 Crecimiento de variedades de Leucaena leucocephala en America Central
 

Sitie Pois 
Variedac Altituj 

j n5n 
TmA 
'C) 

PMA 
(mm) 

Meses 
dflcit 

zon7 de, Vid 
(HuldriGoje) Suelo 

Edd 
(I 

De:lsl 
Iinc"alIs.s 

Subre-
i ellcId 

Altura (m) 
Pr omediu I A 

d a p (cm) 
Promedio IMA 

San Pedro Sula 40 HUN 
Deaz6car 50 NIC 
San Peoro Suld HON 

K 6 
K 6 
K 25 

Mu 
70 
50 

26,0 
7,7 

2 oJ 

1374 
i131 

1374 

5 
7 

5bi 

as-
Ds-i 

os-I 

TyA 
,pi 

gstr~pept 
PfliiuLert 

Ustrupept 

Ic 
c, 

13 

i n6o 
3 125 

4 
/6 

0 

3,i 
5,2 

4,2 

2,7 
2,2 

3,8 

2,2 
4,2 

3,3 

2,0 
1,8 

3,0 
Deazcdr 

OeazO-ar 
La Libertad 

49 NIC 

39 NIC 
53 COS 

K 28 

K 2, 
K 23 

70 

7.J 
350 

L7,7 

)7,7 
27,0 

1131 

1131 
2223 

7 

7 
5 

bs-T yp1 Pellustert 

is Ic Hpl istjll 
Vp3ustu1 

8 

23 
30 

3 125 

2 500 
s U00 

92 

b7 
97 

5,5 

b,7
4,9 

2,3 

2,8
1,9 

4,2 

5,4
2,7 

1,8 

2,3
2n-T1.0 

Deazcar 40 NIC 
SariPedro Sula 40 HON 
San Pedro Sula 40 HON 

K 29 
K 29 
K 67 

70 
50 
5u 

27,7 
26,0 
26,0 

1131 
1374 
1374 

7 
5 
5 

ns-T 
bs-T 
bs-T 

Ucic Hoplustcli 
Typl Ustripept 
Typic Ustr.pept 

8 
i; 
13 

2 500 
1 666 
1 566 

95 
62 
5U 

7,6 
3,1 
4,6 

3,2 
2,6 
4,2 

6,3 
2,2 
3,7 

2,7 
2,0 
3,4 

Deaz~car 
Rio de Ora 
Tocuimen 

46 NIC 
67 COS 
05 PAN 

K 67 
K 67 
K 72 A 

70 
561 
14 

27,7 
27,u 
26,5u 

il3i 
1860 
i2 

7 
5 
5 

0s-T 
on-PT) 
bs-T 

Typic Pellustert 
Typic H-flu.stoll 

24; 
3o 
i
c 

3 125 
415 

1 000 

84 
92 

100 

6,3 
5,8 
11,8 

2,7 
2,3 
7,4 

4,9 
6,2 
9,1 

2,1 
2,4 
5,7 

Pariu 66 PAN 
San .uruSu1a 4u HON 
Sa" Pedro Suld 40 HON 

K 72 
K 132 
K 500 

30 
50 
50 

27,5 
26,0 
26,0 

1145 
1374 
1374 

5 
5 
5 

os-T 
bs-T 
Os-T 

lypic Ustrcp-pt 
Typic st,-opept 

2' 
1.1 
10 

2 500 
1 666 
1 666 

bi 
50 
4U 

2,9 
4,3 
2,6 

1,2 
3,9 
2,4 

2,9 
3,8 
2,1 

1,2 
3,5 
1,9 

Dedzcdr 
Deaz6cdr 
Deaz6cdr 

43 ,1C 
44 NIC 
45 NIC 

K 500 
Cuniningn.m 
0- n.irignam 

701 
70 
70 

7,7 
27,7 
27,7 

113i 
1131 
1131 

7 
7 
7 

Os-T 
s-T 

bs-T 

Ucic Haplustoll 
Uuic H-plustuil 
]ypic Pellust-rL 

28 
28 
28 

2 500 
2 500 
3 125 

37 
95 
76 

4,2 
4,9 
4,7 

1,8 
2,1 
2,0 

3,0 
3,4 
4,5 

1,2 
1,4 
1,9 

Deaz car 
Oeazccr 

41 N1C 
48 NiC 

Taiwan 70 
T .i1un 70 

27,7 
27,7 

1131 
1131 

7 
7 

os-T 
bs-I 

Ucic Haplust 
iypic Pellustert 

28 
28 

2 500 
3 125 

95 
100 

5,9 
4,6 

2,5 
1,9 

5,1 
3,2 

2,1 
1,3 

Cuadro ol. Crecimiento de rebrotes de Leucaena leucocepnala (primera rotaci6n), en cinco sitios de Amrijca Central 

Sl" Numero mxm 
rebrotes/4rol] 

Alitc 
insnln 

TNA 
*oC) 

PM 

(mm) 

MtesS 
Cdfici 

hidrico 

Zona 
cc ,'icd 

Holdricce) 
sueic 

Edaj kmeses) 
Plota.- Reuruc_=s 

ci 1 

No.promedio 
reu/2roul 

Altura 
Prore-
diu 

(n) 
IMA 

d a p 
Prucre-
did 

(c,n)* 
IMA 

Las Canes 36 HON; Cos 
tres 
Cuatrotodos 

57b 24,6 1035 / 1s-T Typic 
Ust ifluvent 

41 5 2,0 
2,9 

3,3 
3,5 

2,1 
2,0 

3,b
4 4,5 

3,4
3,1 

1,8 
1,o 

Mateare 161 NIC Cos 
tres 
Cuatrucoos 

100 28,4 1261 7 bs-T Mollic 
Vitrdouept 

43 19 1,4 
2,2 

6,3 
u,1 

B 
B 

4,0 
3,8 

3,5 
2,Y 

A 
B 

2,2 
1,b 

2,52,7 5,5 C 
6,8 A 

3,5 
4,2 

2,9 3 
3,6 A 

1,8 
2,2 

La Maquina 
Maceare 
Mateare 

12 GUA 
159 NIC 
179 NIC 

tooos 
toads 
codos 

100 
100 
100 

27,0 
28,4 
28,4 

1860 
1261 
1261 

6 
7 
7 

bn-P 
bs-T 
bs-1 

Aquic Haplustalf 
Mollic Vicrwidept 
Mollic Vitrandept 

33 
39 
44 

12 
1o 
16 

1,8 
3,5 
3,4 

2,9 
6,4 
6,7 

2,9 
4,8 
5,j 

2,4 
3,5 
3,7 

2,4 
2,6 
2,7 

• dap: oiametro pronecio de los ejes individuales 
•* Letra diferentes indican diferencias significacivas al cinco por ciento. Prueoa ce Tukey. 



Producci6n de biomasa proveniente de rebrotes. En un experimento sobre
producci6n de biomasa proveniente de rebrotes de 14 meses, en una plantaci6n
de 38 meses de la varieddd K8, en Lomd Larga, no se encontr6Panama, 	 diferen-
CidS significativas en el crecimiento en altura y dimetro pero si en la pro
ducci6n de leNa y follaje (Cuadro 62). 

Cuadro 62. 	 froducci6n de oiomasa proveniente de rebrotes de Leucaena
 
leucocephala en Lomd Larga (48) PanamA, (edad de los re
brotes 14 meses, edad de la plantaciOn 38 meses)
 

Trdtcmiento Rebrotes! alturd dap lend follaje
Arbol (i) (cm) (tmlla) 

dos 1,4 6,0 A 3,/ A* 7,8 B 2,U B 
tres 1,9 	 3,5 A5,8 A 	 9,6 A 2,3 A 
cuatro 2,6 5,6 A 3,3 A 11,6 A 2,3 A 
Todos 2,0 5,6 A 3,4 A 8,8 B 2,1 B
 

* Letras diferentes indican diferencids significdtivds l cinco 
por ciento. 	 Prueba de Duncan. 

Altitud 25 msnm; TMA 2/°C; PMA 1210 mm; cinco menes con dificit hi
drico; bosque secu Irupical; suok Vertic Hdplustalf. 

Los resuitddos indicdn que, aunque A tiatdlmientu dos rebrotes dio ejes
de mayor diametro, on manyur Atmeru de rebrotes produjo mdyor cdntidad de 
biomdSd. Igualmente se noW6 uno produccion MxixMd de 2,6 rebrotes por toc6n en
Ai trdtdl ien to Cudtru rebrotes; al dejdr crecer l ibremente los rebrotes sAN10 
se produjo dos rebrotes/L.ocon. 

Cercus vivos: on cercos vivus 1d especie hd mostrddo buen creciniento.
En LOMoydgud, Honduras, se obtuvo 3,1 cm de ddp y 1,2 i e dl turd d 21los 
meses, en un cerco pldtddo d I m entre plntds con pdntd producida en bolsd. 
En und plantdCi C aQm[,5 en lined, en El Progreso, Hundurds, se obtuvo 6,1 In 
de dlturd y 5,b cm; do di ietro a los 23 meses. 

PruduLi md( biWOW: I d pruducc iOn do Iend vrOi a con el s ii. 0. Se 
Pncoiitro produc ITiv dad Tentr'e- ,4 tNolG,dldfl hastd 20,1 tM/hdl/dio (3,2 d 12,1
tnl/hd/dlfh , ldno s0e)Cd) an dpruvecndMientus real iziVs a los 2-3 onUs (Cuodro
59). Prd Pddfi Uptriurs a lus tres d-OS y Con ieo. en bose sec, (30C a]

or'no) SO r(tnot-r' J)(rdLR tvl 
 ddes eAtre 4,1 y 11, / LMM/hadlU (esto 61tim 
Cifr' d los UK mesn de edod), IWS difr' ,Li ds se pueden OtriWuir ddemins de ld 
edd d cord mc onP. do0 Ionitlos (CoMptUC1iOn, texturd y USO dnltWr or'). 

De ocuerdu 	 Cr10 lus resultados, Ias vdr' ioddes KIA, Kb/, K132 y K28 
presentdn buen poteacil por so rapido crecimiento. 

199 



Factores limitantes
 

En los trabdjos realizados ror el Proyecto LeNa en America Central se ha 
encontrado que la sobrevivencia de L. leucocephala es afectada por la compe
tencia de malezas, crece muy lentamente o desaparece en terrenos inundables o 
de drenaje imperfecto en algunas 6pocas del aho, asi como en terrenos muy
coMpactddos; terrenos muy arc il losos parecen 1iMitar su crec imiento. En 
Guanacaste, Costa Rica, se han observddo ataques de ratds que cortan los 
irboles j6venes. 

Cuando se pldnta asociada con cultivos agricolas o cer'ca de 6stos, se 
nan encontrado ataques de fidos, plagas de otras leguminosds cono Diabrotica 
sp., Empoascd fabae y otrdS; tambit~n es atacdda por hormigds del g6nero Atta 
que producen defoliaci6n. Es susceptible d incendios y a la aplicaclon de 
nerbicidas er sus cercanids. Los incendius pueden destruirla, iunque si son 
rApidos y de POCd intensidad puede rebrotar posteriormente. Limitaciones al 
desarrollo radicular lateral (p.e. )l dftdr con Doisd rOtd solo en 1d base)
producen irboles de poco desurrollo y muy lento crecimiento. 
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Mel ia awedarach
 

Nombre cientifico: Melia azedarach L.
 

Familia: Meliuceae 

Nombres cocunes: Paraiso (Amnrica Central), Jacinto (PanamA). 

Caracteristicas sobresal ientes
 

Aunque de tdinawio pequeko, es una especie de crecimiento rdpido que la 
convierte en una buena opci6n pard producci6n de leia especilmente en zonas 
subhmedas o semiridas. 

Es un rbol deciduo, popular como ornamentdl, plantado amplidmente en 
ls regiones tropicdles y subtropicales. So reconoce por su follaje denso de 
nojas bipinadas, racimos flordles vistosos, de flores p6rpura claro y rdciMos 
de frutos redondeadus (bdyas) de color' amarillo, persistentes en 1a 6poca en 
que el irbol esti sin hojds. Esta especie esti muy relacionadd con Azddirachta 
indica A. Juss, de la que se diferencia por ser nis pequea y resistente a 
bajas temperaturas. En Guatemala y El Salvador se encuentran dos variedades: 
una de porte mediano conocidd COmO "pdraiso" y otra de porte alto denominado 
"paraiso gigante". 

Distribuci6n
 

Nativa del sur de .Wia, posiblemente de Pakistan (Beluchist~n a 
Cachemira), actualmente se le encuentra desde Iran hasta China, y desde zonas 
bajas hasta 2000 m en la cordillera del Himalaya. 

Se le ha introducido en los paises tropicales como ornamental, rbol de 
sombra y para producci6n de leiha. Se le cultiva en regiones semiridas de 
Africa Oriental y Occidental. En Ami6rica se ha introducido desde el sur de los 
Estados Unidos hastd Argentina y Brasil y en todds las Antillas. 

Descripci6n de la especie
 

Melid dzedarach es un Srbol deciduo de tamaho peque~o a mediano de 
6-15 m de dltura y 30-60 cm de di~metro, con fuste lnimpio y copa densa de 
forma semiesfirica a plana. 

El fuste es de base recta, cilindrico aunque puede presentarse torcido, 
con rainds tajdS (dependiendo de la vdriedad, la ramificaci6n se presenta a 
baja o mediund altura). La corteza es oscura o caf6-rojiza, lisa, aunque en 
irboles maduros puPden presentdrse rajaduras longitudinales; ld corteza
 
interna blanquecina, ligeramente astringente. Ramitas verdes glabras.
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DesarroIla un sistema radicular superficial y ampIlo aunque en suelos de 
textura liviana tiene raices profundas. Se adaptd bien a suelos con presencia 
de piedras sueltas en la superficie.
 

HoJ as al ternas, b i pinadas u ocasionalImen to tr ipinadds; hoj uel as numero-
SdS, de peCiolu secundario corto, pdreddas a lo largo del eje de la hoja pero
simples Al tincl del mIismu, de furm lanceolada a ovalada, de borde dserrado,
de color verde uncuro en el ndz y verde clara en Ai enves, con olor fuerte 
cardcter istico uaiidu s- hicoerdn.
 

Flures on p niculus quu nacen en I, base de Ids hOjos, con pedicelo lar
go. Las fl ureS sun1 v istosas, frdguntes, de color purpUrd cldro y numlerosdS. 
Los tr"Lous sun orupa s (bdyus) redondeddos, de aprox imadamente 15 mm de dia
metro que pueden perminecer en l1 crwb01 cdsi teoa el d.io. El endocarpo duro 
contiene uni d cinco seidllis de color, Cafe-uscro y 8 ni dc longitud. El
ntM;oro de frutus por kilogrdn Varrid entre 1400 d 2500 y Ai nmero de semilias 
entre 4000 y 13 OU pur kilogranu. Los frutus son venenosos y tienen propie
dades lar'c6t icds. 

Usos 

Lefia: debido al rpido crecimiento inicial, se le utiliza en la produc
ci6n de le0a, especialmente en zonas secas. La madera tione un poder cal6rico
 
de aproximadamente 21 000 kJ/kg (5100 kcal/kg). En dlgunds regiones se ha
indicado qua la especie produce tnuche estonumo, aunque posiblemente se deba a 
un secado deficiente. La Madera raja ficilmente y seca rOpidu. Puede almace
narse al aire aunque per poco tiempo. No so no r'eportadu su uso en ]a produc
cion e Cdr'buo. 

Maderu ie uSO CoMercial y fami liar: I midero t.iene peso especifico de
medio a alto (nostd 0,66 g ). Es blanda y dObil , succptibl dl Ataque de 
termi Les c ujndu es A seca. s ; A iiZd en la f dbri c ic An de nlldngos de nerrd
mientas, muebles, cpas exteriores de mddera COIlt rcdkdapdda , cO jas prd c iga
rr'os y en con strucc iunes rurd Ies CO ilU v iJd s umd eCrd, s ienipr'e que no est6 en
 
contacto COn aI sue lU.IdMb in Sc 
 le no ut. ii iZlddU en 1i fabr icac ion de pul pa
 
pard pope I de iQprUs On.
 

OtruOs usEs: Ios hods se pued on usdr COIoO furrdaje pdard drds. Los fru-

Los y hujas SeCdS S, eP plcan com) insectic id nodgreu Aal meAc 1rlus con la
 
ropa en los ,rmir' 'us u ju(r'darr upas. Do los Ir'utus sc pude 
 ub tlnr' aceite 
combust ibl.
 

Sc ue.IA : cum) ,rbol do sumbr orn plntatc iones de cdte; pard e control 
de erus luu ,u In i.argo do un.als u iachuelos y CO[u crco vivo enI Ai suroeste 
de GUdt,:ul y Ai nor'et, dc LI SdlVdd r. EII laS ZUnaS al ido-s0CdS se utilizd 
Coma rbO 10I'll dllhurnLa] y uriO) mlr', Ia zi 1s Win an)d01S.
 

RequerimienLos a)MbienaLdIes 

lelJ)rdtur'd: Id specie crece en c lilies Lr'Opicoies, subtr'upicdies y teM
p1ado cli idos culn emperaturds menSud1es medias no eelures d 13%. Los ,rboles
j6venes son susceptibles a holadas. Aunque existen pocas pdrcelas controladas 
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por el Proyecto Leia, en Am6ricd Central se le cul tiva en zonas con tempera
tura promedio anual superior a 22°C. 

Precipitaci6n: crece en areas con 600 a 1000 mm anuales de precipitaci6n
anual. Resiste bien la sequia. En Guatemala y El Salvador se le ha plantado en 
zonas haStd con echo meses do dtficit hidrico. 

A titud: onl 2ill IdIdyd sO Ie hd encontr'ddo en forma natural hdSta IOS 
2000 msnm dunque en Amorica Central se le planta genoralmente abajo de 1000 

Suelos: Croce bien On un rage dMpl io de suelos peru su mnejur creci
moiento se ubtene On suelus frdCo-drenosos prufundus, bion drenddos. 

Aunque Azad irdcito ind icd puede crecer mejur que M. dzedjrdch ell zonas 
seCas, las dificultades existentes con la p(.rdidd rapida de viabiliddd de las 
semi]las do A. indica, le dan ventajd a Meli a e las zunas subhbmedas y semi
dr'id, s do, ,iierimc Central. 

Silvicul tura 

Regenerdci6n natural 

La especie se puede reproducir en formnd natural cuando encuentra Areas 
libres de maleza, ya que es exigente en luz. 

Regeneraci6n artificial 

Recolecci6n de semillas. En Amiricd Central I 6poca de producci6n de 
semillas, so extiende de enero d mayo. La colecci6n se redliza entre febrero y
abril . Los fcuLos pueden recogerse directamente del saelo, a rocolectdrrse de 
1a p1 ntd cuarau presentan un color, anar ilIu p Iido, o si est]n I iqoer-cimente 
drrUgdtaS, Los fruLos pueden IMaic en ar Lemper tura anti iOnto pur periodos 
hasta do un a Lon i UdLMs 0COiS , freoss y vontil ados. 

Producc i6n en v ivero: Frutus frescos mnduros nu roquieren trdtdiniento 
pregerm indt iVo. Lus frutus amMCoads par mius do n ai u necesi tan un pre
trdtaL ien Lo tn Ls do I a s icmbr,: inmer is _on al (8U0C) c incuin dUU I iento pur 
Iiiinutas e inmlrs Wm on ,E J o Lrmip!.ii taurd aamb ioLnto par 24 hOr s. lImbi n se 
p utde r0 inIOr' IuS nIsdluc, pinsS' pard Sa Irbrdr Ias scTiail IUs, aunque OSLa rio es una 
practica jond i',aUenorili 

Goeiordlmuto 1os Ir0aus So p dltan dirc Laurente y ptedca pruducir entre 
una a cinca pl1ntil ,s ,nin rpiqu pasLeriur a halSaS a erds pard pruducci6n de 
seudUstaas P p anvuios Uesnojadus u raiz desiiuda, otra pasibiliddd es la 
pruducciodi dtaco a lcli.zdalus praovelriet s do rarrmaS 1aterales. Sin embargo, 
So 11OLtSit.l MiiiytJ' riVs. 1gw mcii on cUa Lo a IdioJO dn vivuro. 

Los fIruLus j orir M i d ci 20-35 didS (ld l iteratura reportd hdsta 50 dids) 
y us uecesariu esptrar" 14-18 SOrrldndS pard obtuner pldntdS dptds para pldnta
cin detinitiva. 
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Siembra directa: Es factible ld siefnbrct directa pero se debe controlar 
la maleZd. Existen algundS experiencids de siernlbra directd asociada con cul
tivos linpios de subsistencia (maiz). 

PlantdCi6n. ElI suulo debt2 estar Iibre de IndlIeZdS Y IadPIanftac i6n debe 
protegLerse del pcistureu. Existe mWY pocd experiencidi sobre distanciis de plan
tdc ion, prdLtiCJS dt! fert jt1/dC 16n, [fdriejo do rebrutes y utros. 

Crecimiento y mdnejo. Lit especie ha iiostr'adu cr'ccimiiento rApido en la 
inyoi de ]0s 1uydres doride se na p1 antadu. Aur Aue. X i StenI puCdS pdrcel as de 

Control1, 1l pC t SO na plan ~tddO amfp]idinente en Gua temld 1d , El Sil vador y en 
nenur escila en lus oLrus pciises de Anirica Centrail. El Cuadra 63 presentd los 
ctsu taidos de) crcimiento y laj Figurai 35 Id tendenc ia de este crecimniento en 
a igunas Sit.O J y Hon~drS.do Guai'UI~~ld 

Factores 1iMitdntes 

En ]us si tias dnld2 se ha probda ]a especie, sdlo se reporta COMa 
factor- limnitante la CainpetenCid do mdlezas. Es susceptible a los vientos,
puede quebrar-st cuadd se presentani vientos de grain intens idad. 

iar-S CreLiMi,,utu dli MelIIi ,,iddrih en a Iqurmiu o~mi t , J Aiwrt i Ctirdl 
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Mimosa scabrella
 

Mimosa scabrella Benth. 

Familia: Leguminosae. Mimosoidede. 

Sin6nimos: Mimosa brdCddtinga. Hoechne 

Nombres comunes: braCdtinga, ililOSd. 

Caracteristicas sobresalientes
 

Es un rbol de crecimiento ripido apropiado pard zonas hWOedas y elevd
clones medidns d altis. En suelos fWrtiles y profundos puede crecer hasta 5 in 
de Aitura y 8 cm do diinetrb en el primer dfio. No crece bien en suelos compac
tddos par el sohrepastorea, aunque suporta suelos Scidos jpH 5). No rebrota de 
cepa, paro tione dbundante regeneraci6n natural y buen rebrute de copa.
Preset lu gril putoincial para sr eiipleddo como sombrio de cafetales. Produce 
leha do buend calidad. 

Disiribuci6n
 

La especie notiva sureste Brasil, Idses de] de entre latitudes 26' a 
30 * sur, y 48' u 54' de longi tud oeste. Se ha introduc ido en algunos paises de 
Amrica, Africa y Portugal; recientemente se na ensdyado en ld regi6n 
centroumericanu, principalmenLe en Costa Rica. 

Descripci6n del rbol
 

Es un ,rbol de tdMd&iO pequiao a modiano, que crece generalmente hastd 12 
im de ailtur y nastd 20 in ol dlgunas zonas altas do Costa RiCd. Presenta un 
trunco reldtivaeifleriL 'ecto, aunique lu ju(1S veces puede ser rdni ficado, con 
diamiiitros entro 10 y W cii cu rtozi clara y lisa. El Arbul prese'itd una copa
redonda, furnddd pur fU1dje quo plde parcialmuonto t d pocdun f i auran 

Sod. LW hijds sun bipinaas Cun r'os a ;iueve pares do p inds. LdS flares
 
.S taI d i spueS LdS en r'dC imuls aeAIus , dP f r'id
pe glubusd y CO 1Or dmU r ii en to. 
Las VdinaS sn ub lungds, con vorrugas peque-las y do 2 a 4 ciido 1argo y 5 a 
1I) 0mL- dro anun; cada V irmd Cont iene paCaS semi 11 as do colur verduzco, ap anda
das , do 3 a 6 rmmdo 1 argO, Hdy dpr'x iddaien Lo W5 000 semi I Ia s/kg. 

Usos 

Le la: Produce le a empleada en 1a regi6n do origen para el consumo 
domisLico y en lA industria rural. En Costa Rica los dgricultores la han 
comparado con la 1e5d de Inya spp. El poder cal6rico de Id eia joven obtenida 
en parcelas experimentules en Costa Rica ha vdriado entre 17 420 y 18 460 
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kJ/kg y el contenido d' cenizas ha sido generalmente inferior a] uno por
ciento. No se conocen problenas por producci6n de humno, olores o chispas.
Puede ser almacenada y rajada con facil idad. Produce carb6n de alto poder
cal6r ico. 

Madera de uso comerc ia I y fam iliar: d inaderd es moderadanente densa 
(0,45 a 0,58 g/ci ). Se puedce -),tener pustes para cercas y construcciones 
rurales. Alcanzd diametrus que permitiridn el aserrado de piezas menores; sin 
embargo, no SO conocen actualmente las prupiedades fisicas y mecniCdS. La 
ndera puede emplearsc er Id fabricaci6nl de papel do, impresi n y escriturd,
sin embarga l elevddo conten idu de lignina desfavorece Ai pruceso de blan
luedMiento de la celulosa. 

Utrus usosn: ,pruaiddd poru sombra de Cult ivs dgricul as dub idU a su cre
cimientu r --TMd y copa de full je fino. En Costa Ricd SO ha plantadu como 
soMbra pard eA caf(. So requiere de un manejo cuidadoso de id COpa yd que las
pOdus may in tons S pueden mntar Ai Arbol. La tendenci, actual en Costa Rica eS 
USar l uSput: w LUlO SuuIbrd temnpural quo luegu Se rpl dZd par Otr'as especies
"trd iC unal s" cuMo I n ] spp u Erit hryna spp, Se puede asociar cnn cultivos 
agriClas, pirincipalniurtc rnaiz y f r ijol . Presenta cardc terist icas favorabIes 
para SOr p1 antadcrd ,n estratos intermed ios de curt idS roinpev ientus y tdnibien 
on cercas y cantinOs. 

Fija nitr6geno y farnia Kpiddente un manti I In de hojdrasca fina, rico 
en n itr6geno, que mejnra las cond iciones fi s icos y quimicas del sueba. Se ha 
observado una nodul ac i6n abupdante a6n cn suel os iuy ac idos. Idbin puede 
usarse pdr fur'rdje, apicultur, y ornaMentac i6n. 

Requer imientos ambientales
 

iemptraturn: or nso abitat natural se encuentrn con mayor frecuencid en 
reas n t.,mplpratur,) n, din anual desde 12% hasta 18'C. iarrbin aparece, aun

que mrenus fruuontmernite en zunas de hdStu 23"C. En Ia rugi6n do origen OLu
rren hladdds. En Costa Ri ca crec en arCas con t.emnperaturas mOdias anudles de 
18% a 22c. 

Prec ipi tan kn: i r'og i6n d e u r iu l de st. 0 0 spW Ci e Sct a' uC Le r i Zd pO r 
ser arm ho(sUO ll ad (I], u n Wl'L' irc L 1Ut d; l W1 1100 ii mm,)i11ti0 5 i t r c y 3 AO 
distribuido < M te dOt (sin Icodnar LuOd i 0M ! hiOricu) . En Costa RicA so le ha 
pl an tAo cnn hairUxIn X Lien b Itit, .uomnins d 1d 0() lmi, nu I dUoS dir annte parte 
dei aKFH y w ato c lL it.caatto mcStv4 Lotn t 1d hitdr'i u . 

A It itud :,a n t U;I'M dH t"U'd I .SL errrcd L n .r' 5 00iC U t e y 1lO O mIsll. Ane r i cas E 
Cuern tr 1 Ii It iI,a ,o p a st 180 0 lm:.I 6cu La ms 

Su c s:: rin lo, t o urigton Ioans.,uylos son Acidus, (on pH1entre 4,8 y
5,1 , d.F-l-i- t , io tfuru, lit) L i i' , cal c it y ilm Jres io y A LOS cunton idus Je 
alui ni iW . Ein Lust., it a Hid ccc: ida bi) n ';aue us v0lcanic us Ac icilus, d fIc ien
tes ell na 'liiim ltr os y cun ai cumtaiiida al )todo di l iIn Wi . El Ilijor' Crd lilieito 
Se ha obt).r'vada Ctdnd(u Sc p1 an d ell ca ,Loles (con SplOs sueltos y cuoe rec iben 
dosis lLds dA fertil izantes dtb ida a las prucLicas de man jo del cult ivo. El 

206 



crecimiento ha sido muy pobre en terrenos compactados por el sobrepastoreo, 
donde se ha observado una mortal idad alta. 

Silvicultura
 

RegoeracIion natural 

En bosques naturales la regeneraci6n natural es abundante, sin embargo
 
no existen experiencias al respecto en las plantaciones realizadas en Am6rica
 
Central.
 

Regeneraci6n artificial
 

Recolecci6n de semillas. En plantaciones la primera floraci6n ocurre 
entre los 18 y 24 meses de edad, en los primeros mcses de la 6poca seca. Las 
semillas se producen al final de la 6poca seca, pueden almacenarse en sitios 
frescos y secos, a temperatura ambiente hasta por tres ahios. Para 
almacenamnientos prolongqdos es preforible utilizar c~Maras frias. 

Producci6n en vivero. La semilla f'escQ no reqiere tratamiento preger
minitivo. En la semnilLdIaue ha sido almacenada, el tegumento se endurece (dor
mfncia de tegumento) , io que disminuye y retrasa la germinaci6n. En este caso 
el tratamiento para suavizar el tegumento consisle en colucar las semillas en 
agua caliente (80) hasta enfriar; ep estas condiclones la germinaci6n puede
 
alcanzar hasta un 70 por ciento en seis dias. Fs necesario usar sombrd ligera 
hasta dos semanas dispuhs de la ger, inaci6n.
 

Siembra directa. Se puede sembrdr directamente una o dos semillas por

bolsa para la produccin de plantas en vivero. En campo definitivo no s2 ha
 
tenido buenos resultados, por io que esta prictica seria aconsejable s6lo si
 
existen condiciones muy favorables de precipitaci6n y .reparaci6n del terreno.
 

P1anLuci6n. El sitio de plantaci6n debe estar libre de malezas y el te
rreno preparado (arado) adecuadamerte. No prosperb en sue' )s compactados por
sobrepastoreo o con horizontes superficiales endurecidos. En Costa Rica se ha 
plantaoo en asocie con caf6 por el crecimiento rpido que permite un sombrio 
temprano de las plantaciones, aunque es necesario podar despu6s del primer 
ano. 

Se ha observado que plantas en bolsa y plantas a raiz desnuda presentan 
porcentajes al tos de sobrpvivencia en plantaci6n, mientras que plantones
deshojados u seudoestacas no sobrevlven. Es necesario tener cuidado de no 
dahar eA folIdje durance el transpcrte previo o la plantaci6n. 

Espaciamiento: se ian empleado espaciamientos Jesde 2,0 m x 2,0 m en 
plantaciones para produccl6n de lefla haStd espaciamientos de 4,0 m x 6,0 m y
3,5 m x 7,0 m pard sombrio de caf6. En estos O1timos espaciamientos es nece
sario realizar podas frecuentes a partir del primer afio para aumentar la 
entrada de luz a los cafetos y mejordr Ia forma de la copa. 
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En el Cuadro 64 se presentan datos de un ensayo de espaciamiencos en San 
Ram6n, Costa Rica, en un suelo levemence compactado, pH 5,0, fertilidad mode
rada a baja, baja capacidad de intercambio cati6nico, textura franca a franco
arcillosa y presencia de vientos frios. 

Cuadro 64. Crecimiento de Mimosa scabrelia bajo diferentes espaciamientos
 
a los 18 meses, en Potrerillos (87) Costa Rica
 

Espacidmiento (m) Sobrevivencia 
 Altura (in) dap (cm)
 

0,5 x 0,5 88 C* 3,4 A 2,2 A
 
0,5 x 1,0 100 A 
 3,1 AB 2,1 A
 
1,0 x 1,0 
 94 B 2,6 BC 1,9 AB
 
1,0 x 2,0 100 A 2,6 B 2,0 AB
 
L,0 x 2,0 	 94 B 2,2 C 1,7 AB
 
2,0 x 4,0 
 94 B 	 2,1 C 1,6 B
 

* 	 Letras diferenites indican diferencias significdtivos di cinco por ciento.
 
Prueba de Tukey.
 

Altitud 1230 msnm; IMA 21,7°C; PMA 1926 mm; cinco meses con d6ficit hiarico; 
bosque h~medo Premontono (Tropical); suelo Ustoxic Dystrdndept. 

Los resultadus indican unla sobrevivencid dita y crecimiento mayor (di6
metro y c-lcurd) en Ids densiuades ;nyores. Este comportdmiento inicial algo
inesper do pudria deaorse 0 d formac i6n de un microclid mn s favorol e
(debidu a Id presencid de viencos en ld regi6n) en 1os densidades inyores,

miwntrds ld competencia tudavia es minima.
 

Fertilizaci6n: M. scabrella responde a Id fertilizaci6n, especialmente a 
las aplicaciones de f6sforo. El Cuadro 65 presentd los resultados inicidles de 
un ensayo de fercilizdcibn con N-P-K (10-30-10) con cinco niveles y dos formas 
de dplicaci6n redlizaao en San Rdmun, Costo Rica. 

Los resultddos iniCdn un crecimiento mayor en dimetro pard la aplicaci6n del fertilizdnte en el fondo del noyo. Dosis de 100 d 150 g/plantd mos
traron resultados sinildres y superiores a los otros dos por tanto se puede
concluir que dosis de 1U0 g/planta aplicddas al fondo del "noyo en el momenco
de plantaci6n permi ten obtener los mejores crecimiencos en las condiciones 
donde se realiz6 cl experimento o en condiciones similares. 

Crecimiento y manejo
 

Control de indleza: en condiciones aderuadas M. scabrella requiere con
trol de mlezas durante el primer ao despu6s del cual cierrd el dosel (en
espaciamientos de 2,0 m x 2,0 m). Cuando se asocIa con caf6 se beneiicia de 
los cuidados culturales brindados al cultivo agricola. 
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Cuadro 65. Crecimiento de Mimosa scabrella a los 13 meses, segin dosis y for
 
mas de aplicaciniN-P-K (10-30-10), Potrerillos (88) Costa Rica 

Dosis de M6todo de Sobrevivencia Altura dap

(g/planta) aplicaci6n (%) (in) (cm)
 

200 	 fondo hoyo 100 2,0 A* 1,2 B
 
superficial 100 2,1 A 1,3 B
 

150 	 fondo hoyo 100 2,3 A 1,6 A 
superficial 100 	 2,1 A 1,2 B
 

100 fondo hoyo 100 	 2,3 A 1,4 AB
 

superficial 100 	 1,6 B 1,0 C
 

50 fondo hoyo 100 	 1,4 B 0,9 D 
superficial 100 	 1,5 B 0,8 D
 

0 fondo hoyo 94 	 0,8 C
 

*Letras diferentes indican diferencias significativas al cinco por ciento.
 
Prueba de Tukey.
 

Altitud 1230 msnfn; TMA 21,7°C; PMA 1926 mm; cinco meses con d6ficit hidrico; 
zona de vida: bosque himedo Premontano (Tropical); suelo: Ustoxic Dystrandeot. 

Podas: al utilizdrle como sombrio de cafetales (3,0 m x 5,0 in; 4,0 m x 
6,0 6 3,5 in x 7,0 m) es necesario realizdr un despunte (corta del rbol a una 
altura entre 2 y 3 n) para formar y manejar la copa para sombra, teniendo el 
cuidado de dejdr por lo menos una o dos ramas en el rbol. Otra posibilidad es 
podar las ramas bajds durante los tres primeros daos para formar un fuste lim
pio, aprovechar dl cabo de este tiempo un 50 por ciento de los rboles con 
reposici6n (plantaci6n) inmedidta, obteniendo postes para cercd y otros usos y
lefa. Los 6rboles reindnentes se man tendrian por tres aios al cabo de los cua
les se aprovechan dejanoo los pldntados tres ahos antes, repitiendo el ciclo. 

El Cuadro 66 presenta los datos de creciimiento de parcelas de M. 
scabrella plantada en varios sitios de Costa Rica y la Figura 36 presenta Ta 
tendencia de crecimiento. Seg6n estos datos, la especie ha mostrado rapido
crecimiento en altura y especialImente en di 6metro, excepto en suelos com
pactados. 

La producci6n de lea en plantaciones usadas como sombrio de cafetales 
varia entre 7 y 9 t/hna/aiio pdrd ld primera rotaci6n en aprovechamientos a los 
dos y tres a os de edad, sin cuantificar el producto de las podas y despunLes
redl izados al primer y segundo aros. La producci6n de lena al realizar la 
primera intervenci6n (dl d lOJ es muy Oaja. 

Factores limitantes
 

Hasta la fecha los factores limitantes para el establecimiento de plan
tdciones con esta especie parecen ser la compactaci6n del suelo y la compe
tencia de '1alezas, asi como deficiencias de f6sforo en el suelo. 
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Cuadro 66. Crecimiento de Mimsa scabrella en 
algunos sitios de Amdrica Central
 

Sitio 

Pieddues Sur 

San juan 

6djo ZAig 

Pie4o:es Norte 

Piecdes Norte 

Bajo Z4
6
AIQ 

Pledades Norte 

Piedades Norte 

Std. Gertrucis Sur 

Junquillo AndjO 

* Peso seco 

Puis 

i12 CUS 

Ilb COS 

CUS 

I COS 

i35 Cos 

76 COS 

41 COS 

t- 5 

94 CCS 

119 CJS 

Alttuo 
(.-s -m) 

Ilad 

110 

lubo 

!j4u 

135u 

1053 

1j43 

1050 

10O3 

i110 

TMA 
t-C) 

21,7 

21,7 

21,7 

21,7 

21,7 

21,7 

21,7 

21,7 

20,6 

PMA 
(mm) 

i926 

'926 

i926 

1926 

192b 

1926 

1926 

1926 

2800 

Meses df. 
nir ico

nHoljrio~el 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

Zona at vidd Sueios 
(Holdride) 

Un-PT Ustoxic Oystranjept 

Oh-PT Ustic Dystrandept 

on-PT Ustic Dystranept 

bn-PT 

on-PT 

bh-PT Ustic Dystrandept 

tn-PT 

bh-PT 

bmn-PT 

bn-PT Ustic Troponunult 

Edad 
(meses) 

16 

18 

24 

24 

2b 

36 

36 

36 

15 

16 

-sciamlento 
inicla 
(m u m) 

4,0 x 4,0 

3,5 x 7,U 

3,0 x 5.0 

4.0 x b,0 

3,4 x 4,5 

3,0 5,0 

4,0 x 5,0 

4,0 x 6,0 

2,0 x 2,0 

2,0 x 2,0 

Oensijo 
initial 
(Ar haj 

625 

408 

667 

500 

654 

667 

500 

417 

2 500 

2 500 

Super- Ejes/ 
vivencia Arool 

('1 t 

83 1,3 

97 1.2 

88 

94 

100 

100 1,1 

100 1,9 

100 

66 1,4 

100 

A L T U R A 
X iMA 

5,4 4,0 

1,7 3,1 

5.9 3,0 

5,2 2,6 

8,1 3,7 

6,4 2,1 

7,7 2,6 

7,9 2,6 

3,7 2,9 

1,I 0,8 

x 

5,7 

7,6 

13,9 

7,7 

12,9 

17,1 

12,5 

19,4 

2,9 

d a p
IMA 

4,3 

5,0 

7,0 

3,9 

6,0 

5,7 

4,2 

6 a 

2,3 

Produccion 

(tm/ha 

18 

29 

23 

28 

Altura 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

0 
0 

Figure 36. Crecimiento en 

2 
Edad (aos) 

altura Ce Mimosa scdoreIla 

3 4 

en algunos sitios de Anrica Central 

No. de 
Sitio Pais ensayo 

A Piedades Norte COS 41 
B Bajo Zu~iga COS 78 
C1 : Potrerillos COS 81 
C2 : Potrerillos COS 87 
C3 : Potrerillos COS 87 
0 San Juan COS 110 
E Junquillo Aoajo COS 119 

Altituc 

lj40 
IluI 
ILO 
1200 
1200 
11O 
111U 

TMA 
Isn)cC 

21,7 
21,7 
21,7 
21,7 
21,7 
21,7 
20,6 

PMA 
(nm) 

192u 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
2800 

Deficit 
nidrico 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

Zone de 
vida 

bh-PT 
bp-PT 
Ofnh-PT 
om1-PT 
Don-PI 
bn-PT 
bpmn-PT 

Clusificacion de 
suelo 

Ustic fystrandept 
Ustoxic Dystrendept 
Ustoxic Dystrandept 
Ustoxic Dystranaept 
Ustic Dystrendept 
Ustic Troponumlt 

Qbsereaciones 

Uso anterior bosque secundario 
3,0 m x 5,0 m, asocio con caf6 
0,5 m u 0,5 m 
1,0 m x 1,0 m 
2,0 m x 2,0 m 
3,5 m x 7,0 M, asocoo con cafd 
2,0 m x 2,0 m, uso anterior pastos 



Tectona grandis
 

Nombre cientifico: Tectona grandis L.
 

Familia: Verbenaceae
 

Nombre com6n: Teca
 

Caracteristicas sobresal ientes
 

Es la principal especie maderable del 
sureste asi~tico y una de las mAs

importantes del mundo. Es de r6pido crecimiento inicial y aunque 
su madera es
 
muy valiosa, el crecimiento r6pido y los residuos del su aprovechamiento para
otros usos hacen posible el uso como 
lena. En Am6rica Central se ha utilizado
 
tanto en plantaciones cerradas como en cercos vlvos, especialmente en las 
zonas bajas, donde pierde completamente las hojas durante la estaci6n seca. 

Distribuci6n
 

Originaria de India, Burma, Bangladesh, Tailandia e Indonesia, entre los

paralelos 9' y 250 de latitud norte, en zonas h6medas, desde el nivel del mar 
hasta 1000 m de altitud. 

Se ha plantado en forma mds o menos extensiva en el sureste asi6tico, en
Africa y Am6rica (Trinidad, Jamaica y la provincia de Misiones, en Argentina).

Existen plantaciones de diferentes tamahos en todos los paises 
de Am6rica
 
Central.
 

Descripci6n de la especie
 

Es un 6rbol que puede tener gran porte, de hasta 40 m o mas de altura y
1,5 m de di6metro, de fuste recto y limpio, libre de ramas bajas. El desarro
llo es mdyor en zonas htmedas, con suelos bien drenados, en zonas secas 
presenta mayor rdmificacion y copa amplia. El tronco es 
de base recta, aunque

en 6rboles maduros se desdrrollan contrafuertes. Sistema radicular amplio con 
una raiz principal profunda. Corteza gruesa, gris o pardo griscea, fibrosa,
fisurada, que descorteza en tiras largas en 6rboles maduros.
 

Hojas grandes, opuestas, elipticas u ovoides; rugosas en el haz y con un
tomento denso, estrellado en el env6s, de color gris y algunas 
veces blanque
cino.
 

Las flores son pequeas, blancas, perfectas (bisexuales). Aparecen en
paniculas grandes que pueden contener algunos miles de botones florales que
abren poco tiempo durante el periodo de floraci6n (2-4 semanas). Los frutos 
son drupas irregulares, redondeadas, que contienen cuatro cimaras seminales, 
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rodeadas de dentro hacia afuera por un endocarpio endurecido, un mesocarpio 
oscuro, afelpado y un exocarpio papiroso formado por el calix (persistente). 
El n6mero promedio de frutos/kg es variable segn la procedeicia: aproximada
mente 1250 - 2000 frutcs/kg. Las semillais son ovales, raras veces se encuen
tran semillas en las cuatro cavidades del fruto. Las semillas pueden extraerse
 
rompiendo el fruko, pero no es una prdctica corriente en silvicultura.
 

USOS 

L .Fia: debido al alto valor de la madera, la teca se ha utilizado poco 
para producci6n de leiia. Sin embargo, el crecimiento r~pido en las zonas ade
cuadas y la producci6n de residuos, tanto durante el aprovechamiento como en
 
las operaciones de dserrado brindan oportunidad para usa coma leia. El poder 
cal6rico de la nddera es de dproxiinddamente 21 000 kJ/kg (5000 kcal/kg). Puede 
utilizarse para la fdbricdci6n de carD6n. 

Madera de uso coinercial y familiar: el principal uso dado a la madera, 
tanto en el sureste asidtico como en otros sitios donde se le ha plantado es 
cono indera comercial de alto valor'. Produce 1nadera de excelente calidad y
f~cil aserrddo, nodereddmente pesada (0,61 g/cm ), utilizada en carpinteria en 
general. Igualnente es utilizada para torneria y pard la fabricaci6n de cha
pas, aunque pueden presentdrse probleinds con el engonado en la fabricaci6n de 
tableros contrdplacados (contrachapados). Tambien se ha utilizado la madera 
para la construcci6n de barcos. 

La mdderd relliza puede ser utilizdda para la obtenci6n de postes pard

transinisi6n, construcci6n, y cercas, estdcds y otros. En El Salvador y Costd 
Rica se utilizd nIdera joven (de 3 daOs) producto de los raleos para fabrica
ci6n de inuebles rjsticos. La madera madurd de esta especie es pr~cticamente 
inmune a ataques de nongos y termites, aunque si Cs dtacadd por taladradores 
marinos.
 

Otros usos: las hojas pueden utilizarse para la obtenci6 de colordn
tes, en el sureste dsidtico por ejemplo se usdn para teuir seda. Tarnbi6n se ha 
utilizado pard la fabricaci6n de techos temporales. 

La especie se utiliza pard cercos vivos o plantaciones en linej. No es 
recomendable para plantdciones densas en terrenos con altd pendiente debido a 
que Id sombra de Ia copd y Ids hojds Cdidas eliminan la mdyoria de la vegetd
ci6n inferior, dejando el suelo susceptible a la erosi6n superficial al inicio 
de las lluvids. Por otro lado, las hojas nuevas de graI tamado concentran 
mucha dgUd durdnte las Iluvids, contribuyendo a Id erosion par escurrimiento 
superficial. 

Requirimientos ambientales
 

Teiperatura: la especie es propia de las regiones tropicales c~lidas, 
libres de heladas. La temperatura promedio anual en el Area de distribuci6n 
natural es de 22-28°C. En Am~rica Central se le ha 2ultivado en lugares con 
temperdturds entre 23 y 28°C. 
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Precipitaci6n: dependiendo de la Iocal idad, la precipitaci6n 6ptima
 
esta en un rango entre 1500 y 2000 mm; aunque tambi~n se ha sealado un rango
 
entre 1250 y 2500 mm. Parece que al nivel del mar precipitaciones mayores a 
3500 mm son perjudiciales para la especie. En general, necesita de un periodo 
efectivamente seco de 3-5 meses de duraci6n. En Am6rica Central se ha plantado
 
en lugares entre 885 y 3150 mm y tres a ocho meses con d6ficit hidrico.
 

Altitud: en el area natural de distribuci6n, T. grandis se presenta
 
desde el nivel del mar hasta unos 900 m de altitud. En general se cultiva en 
las zonas bajas tropicales. En Am6rica Central se le ha cultivado desde el 
nivel del mar hasta 600 rnsnm. 

Suelos: normalmente prefiere suelos franco arenosos o ligeramente arci
liosos, fertiles y profundos, sin impedimientos en el drenaje, con reacci6n 
neutra o ligeramente Lida. El mejor crecimiento en las zonas de distribuci6n 
natural se presenta en suelos aluviales, f6rtiles, bien drenados.
 

Soirbra: requiere plena exposici6n para su crecimiento.
 

Silvicultura
 

Regeneraci6n natural
 

La especie produce una regular cantidad de regeneraci6n natural si los
 
frutos caen en lugares libres de competencia de malezas y libres de sombra. Es
 
comn observar la presencia de regeneraci6n en las orillas de caminos y 
carreteras aledaas a plantaciones de esta especie.
 

Regeneraci6n artificial 

Recolecci6n de semillas. En Am6rica Central la floraci6n se produce en
tre mayo y julio y la 6poca de recolecci6n de frutos se ex tiende desde julio 
a setiembre. La recolecci6n manual de frutos en el suelo o directamente de los
 
6rboles es fdcil.
 

Producci6n er, vivero. Las semillas (frutos) frescas presentan porceita
jes de germinaci6n relativamente bajos (40 - 60%) debido a la dormancia y la 
falta de postmdduraci6n ("dormancy after ripening"). 

La germiaci6n es normalmente epigea, produciendo una radicula a trav6s 
de las cisuras del endocarpo. Los cotiledones emergen a los pocos dias por el 
mismo sitio. Las hojas verdaderas aparecen una o dos semanas despu6s. La 
germinaci6n norifdlente comienza a los 10-12 dias y puede e',,tenderse de unas 
seminns (5-6) a periouos prolongados de hasta un afo. 

Un aspecto importante en semillas de teca es la dormancia, la cual puede 
causar varios problemas. La dormancia o demora en la germindci6n, puede ser 
de algunos dias hdsta uno o varios aios. Por efecto del periodo variable de 
dormancia las plbntulas que nacen primero provocan sombra la cual suprime a 
las pl~ntulas que n1acen m~s tarde y retards aun m~s la germinuci6n de las 
otras semillas. Hay mayores diferencias en la dormancia entre fuentes de semi
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lla que dentro de una misma procedencia. Estas diferencias parecen estar rela
cionadas con la falta de fertilidad (del suelo) en sitio de origen
el 

presencia de inhibidores, solubles en el agua, en 

o la
 
el mesocarpio de los frutos.
 

Hay una ciqrta clase de dormancia que s6lo puede ser rota mediante ade
cuado almacenamiento y tiempo. 
Se ha observado que frutos de teca almacenados
 
por un 
aho o ms incrementan ei porcentaje de germinaci6n.
 

Diferentes procedencias requieren diferentes pretratamientos. En Amrica
 
Central se nan utilizado principalmente dos 
tratamientos de pregerminaci6n:
 

Inmersi6n en agua": las semiilas (frutos) sumergen agua
se en por 24-72

horas (24-48 es mas comun) y luego se siembran.
 

Inmersi6n en aqua con secado alternado: hay muchas varidntes de estemtodo; una de ellas es 24 hords de sumersion en agua y 24 horas de secado,repitienuo el proceso durante una a dos semanas. En otros sitios se emplea
inmersi6n durante la noche y secado a] soI, extendidas en capas delgadas,
durante el dia. 
Tambikn se ha empleado la ifinersi6n durante la noche y la
 
puesta al sol en Al dia 
en costales de polietileno.
 

Es recomenduble la producci6n de pl antas unen bancal de germindci6npara repicar' posteriornente a un bancal de producci6n de seudoestacas, para
evitar la pirdida de las plintulas que aparecen W~s tarde por efecto de 1a
dormdncid. En el bancal de germinaciOn se pueden esparcir los frutos dl
voleo, cubrindolos con und capd bien delgada de paja o suelo y nanteniendo
humedad adecuadd. En el bancal de producci6n de seudoestacds la distancia de 
plantaci6n debe ser Al menos de 20 cm x 20 cm. Las seudoestdcas, al momentodel transplante al campo definitivo deben tener un dikmetro de 1,5-5,0 cm; 3-5
 
cm de tocn y 15-25 cm de rdiz. Las seudoestacas consiguen estas dimensiones
 
en periodos de 4 a 12 meses 
segmn Ia humedad disponible.
 

Plantaci6n. Se recomienda el establecimiento de plantaciones con seudo
estacas con selecci~n posterior (seis meses o ns) del mejor rebrote.

posibilidad es corta todus rebroten 

Otra

la de los al aNo de pldntdci6n pai' aprovechar 1a rapidez de crecimiento de los segundos broces. Es necesario un estricto control de malezas en las primeras etapus, yd que Ia pldnta es sensible
 a 1a competeoncid por humedad. Es 
 necesar cieqgir cu idadosdMente e] sitio deplanLaci6n ya que los resultados de una ind]a elecci6n pueden ,updrecer s6lo

despues de cierto tiempo. So debe evitdr suelos lateriticos, con drendje impe
dido o suelos muy arcillosos.
 

En Ainrica Central se han utilizado diferentes densidades de plantaci6n,desde 1,5 in x 1,5 in nasta 3 in x 6 in; sin embargo distdncidmientos iguales o 
mayores a 2,5 in x 2,5 in (1600 plantas/na o menus) producen los mejores resul
tados y evitdn a necesiddd de rleos temprdnOS. 

Crecimiento y manejo. El Cuadro ul y las Figuras 37 y 38 presentan losresultddos del crecimiento grandis vdriosde T . en lugares de Arica Central.
La sobrevivenci, s vdricble segun lus sitios aunque en dlgunos casos 1a pocasobrevivencid regisiroda puede deberse u raleos 
tempranos realizados en 6pocas
anteriores dl control registrado cn informe.este 
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Los mayores crecimientos se presentaron donde la especie disponia 
de
 
mayor espaciamiento real, debido a una densidad inicial baja o a una disminu
cidn posterior del nimero de individuos sobrevivientes en la plantaci6n. Por
 
ejemplo en La Cumbre, Honduras, donde se plant6 la especie en un suelo alu
vial, con un espaciamiento inicial de 3,0 m x 3,0 m y una sourevivencia del 77
 
por ciento a los 63 neses (855 irboles/ha de densidad actual) se present6 el
 
mayor incremento en didinetro y altura; mientras que en Choloma, Honduras, en
 
una plantaci6n de dproximndamente la misma edad, a 2,2 in x 2,2 m con una
 
sobrevivencia del 
98 por ciento se obtuvo nenos de la mitad de la producci6n

de madera que en el primer sitio. La Figura 39 presenta los crecimientos en
 
diferentes parcelas y con 
diferentes densidaues iniciales de plantaci6n. Los 
crecirnientos inayores se presentaron en los espaciamientos nayores. 

En general los nejores rendimiettos se presentdron en los sitios con
cinco o menos neses con dtficit nidrico y el peor crecimiento se localiz6 en
 
un sitio de ocho neses con dficit hidrico y s6lo 885 nm anuales en 
suelos con
 
inal drenaje. Los nayures incrementos se presentaron entre el segundo y el 
sexto a~o. Lds CdUsds que provocaron los crecinientos nenores fueron: incen
dios, injdecudoo control de ialezas, drenaje impedido y suelos poco profundos.
 

En El SdIvador so plant6 ]a especie asociada inicialnente con inaiz y
sandia sin quo el asocio parezca afectar el desarrollo. La especie rebrota 
bien y es fjctible la regeneraci6n de plantdciones mediante rebrotes, luego 
die dprovecndinien to. 

Factores limitantes
 

Cono yd se ha indicado, los principales factores linitantes han sido la 
presencia de malezas, los incendios, el drenaje impedido, suelos colnpdctados,
de poca profuididad o de textura pesada y en algunos lugares la presencia de 
horinigds del g~hero Attd spp. 

En Costa Rica se detectaron ataques de Philophaga spp que corta las 
raices en bancales de vivero, los cuales son controlados con un insecticida 
sist6nico (Furadn). 
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Cuadro 67. Creciuiento de Tectona grdndis en algumos sitios de Am rica Central
 

Sitio 

Msaon 
Bdusamo 
Cniltiupan 

Cnhiltiup.n 
Cniltiupan 
Cnoloma 

San Juan Opico 
Grdnja Penal 
Glocuilta 

Santa Lucia (1) 
La Cumore 
Cuyot nan g o 

Bulouxyd 
Rio V-ejo 
La Laja 

San Feco.Libre 
Dedz~car 
El GurO 

PefiaBlanca 
Los Santos 
Macaracds 

Llano Ge la Cruz 
Sd Gerdrdo 
Cerro Azul 

La Crucull. 
La Lioertao 
El Viejo 
ti Viejo 

Pais 

37 ELS 

o HON 
12 ELS 

i2 ELS 
12 ELS 
36 hOt 

34 ELS 
30 GUS 
35 ELS 

1 ELS 
7 0HO0. 

10 GUA 

26 GuA 
17 I 
41 PAN 

01 NIC 
32 NIC 
i6 NIL 

i HON 
4 PAN 
2 PAN 

16 PAN 
Co4 00S 

34 

29 COS 
31 COS 
I SiC 
6 I 

Altitud 
(mss2) 

4i 
i 0 

6 
zbi 
, 

4.0 
:4,' 
3-, 

2 

5 

4a 
I 

73 

37 
naa 

6o 
44 U 
lo 
9d 

TMA 
('C) 

6 
25,4 
2, 4 

,4 
2o, 4 
1 6,j 

23,-

1-, 

25,9 
t) ,0 

,u 

. 
2, 

,l 
,', 

so, 

21,3 
, 3 

25,1 
2 7,3 
jI)9San,9 

2iU 
2 , 
27.9 
27,9 

PMA Meses d4f. Zone de vide Suelos 
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Figura 37. Efecto de la altitud y la precipitaci6n sobre el crecimiento en altura de Tectona grandis en Am6rica Central
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Figura 38. Efecto de la densidad de plantaci6n sobre el crecimiento diam6trico de Tectona grandis
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No. de Altitud TMA PMA 
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 1 400 26,0 1374 

E: La M~quina GUA 26 
 200 26,0 3148 

F: El Viejo NIC 
 10 98 27,9 2463

G: Los Santos PAN 2 16 27,3 1210
H: Macaracas PAN 4 
 80 27,3 1810 
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Anexo 1. Especies estudiadas par el Proyecto Lena en Aatrica Central de 1980 a 1985
 

'Nombre centifico Paises d'nde haNombres comuies Familia sido ensayada
 

Acacia a(uiuimis Kuntze 
 Guajillo, cantemo, cantebo 
 Leg. llmosoideae COS
Acacia auricul,ifon s A.tunn. ex Bentham Auriculiformis, oreja Leg. Mimosoideae COS GUA HON NIC
Acacia centralis (Britton & Rose) Lundell 
 Quebracho 
 Leg. Mimosoldeae GUA
Acacia confusa Merrill 
 Acacia 
 Leg. Mimosoideae HON
2 Acacia cyclops A. Cunn. ex. G. Don. " Acacia 
 Leg. Mlmosotdeae GUA
 
Acacla deamli (Britton & Rose) Standley Oroto, guaje Leg. Mimosoldeae GUA HON
Acacia farnesiana (L.) Willdenow 
 Espino blanco, aromo Leg. Mlmosoideae GUA

Acacia manglum Willdenow Mangium Leg- Mimosoideae.........COS HONPAN
 

-- Acacia',mearnsil- "OeWild.-- Acacia negra. 
 Leg. Mlmosoldeae COS
Acacia pennatila (Schlechtendal & Cham.) Bentham 
 Mcsqulte, espino negro Leg. Mimosoideae GUA
 
Acacia riparloides 
 Sare 
 Leg. Mimosoideae HON
 
Acacia saligna (Labill.) H. Wendl. 
 Acacia
Acacia tortilis (Forsk.) Hayne Acacia Leg. Mimosoideae HON
Acrocarpus fraxinifollus Wight ex Arnott Leg. Mimosoideae GUA
Cedro rosa, pink cedar,ripia Leg. Caesalpi~iioideae COS
 
Albizia adinocephala (Donnell-Smith) Britton & Rase Gavildna, gallinazo 
 Leg. Mimosoideae GUA HON

Albizia carbonaria Britton 
 Barajo 
 Leg. Mimosoideae GUA
 
Albizia falcataria (L.) Fodberg 
 Albizia falcata Leg. Mimosoideae COS GUA HON NIC PAN
 
Albizia longipedata (Pittler) Britton & Rose Lagarto 
 Leg. Mimosaideae GUA
Alnus acunindta H.B.K. 
 Jaul, aliso 
 Betulaceae COS GUA
Alvarad.amorphuides Liebm. 
 Cola de zorra Simaroubdceae GUA HON
 

Apoplanesia paniculata Presl. 
 Madreflecho 
 Leg. Faboideae GUA NIC
Ateleia herbert-smithil Pittier 
 Leg. Caesalpiniodeae HON
Azadirachta indica Adr. Jussieu 
 Nim 
 Meliaceae HON NIC
Bombacopsis quinatum (Jacquin) Ougand 
 Pochote, cedro e pino Bombacaceae COS PAN
Caesalplnia coriaria 
 (Jacquin) Wilidenow Nacascolote, nacascolo Leg. Caesalpinioldeae COS PAN
 
Caesalpinia eriostachys Bentham Ldrcomo, saino 
 Leg. Caesalpinioideae COS GUA HON
 
Caesalpinia exostemma OC. Leg. Caesalpinioideae GUA
 
Caesalpinla velutina (Britton & Rose) Standley Aripin, malinche Leg. Caesalpinioideae COS GUA HON NIC PAN
 
Calliandra Cdlotnyrsus Meissn. 
 Carboncillo, pelo de angel Leg. Mimosoideae 
 COS GUA HON NIC PAN ELS
Calliandra hoistoniana 'Britton & Rose) Stundley Carboncillo Leg. Mimosoideae COS GUA
 

Cassia graidis L.F. 
 Cardo, horse cossia Leg. Caesalpinioideae COS
Cassia siamea Lam. 
 Casid (amarilla) Leg. Caesalpinioideae COS GUA HON NIC ELS
Cassia spectabilis A.P. de Candolle 
 Candelillo, cassia 
 Leg. Caesalplnioideae NIC
Casuarina cunninghamiana Miquel 
 Casuarina 
 Casuarinaceae 
 COS GUA HONiPAN
Cauarina equisetifolid J.R.Forst. & G.Forst. 
 Casuarina 
 Casuarinaceae 
 COS GUA HON NIC PAN ELS
 
Casuarina glauca Sioh. ex Sprengler 
 Casuarina 
 Casuarinaceae GUA
Cedrela odorata L. 
 Cedro am~rgo, cedro Meliaceae HON
Celtis spp. 
 Ulmaceae GUA
Colubrind ferru ;inosatBrongn. 
 Abejuelo, chaquira Rhdmnaceae GUA NIC
Cordla alliodur, (Ruiz & Paii) Oken. Laurel Boraginaceae CUS GUA
 

Cordia dentata Vahl 
 Tig~ilote Boraglnaceae GUA HON
Crescentia alata H.B.r,. 
 Jicaro, saca guacal Bignoniaceae GUA HON NIC
Croton gossypiifolius Vahl. 
 TarguA, targuA colorado Euphorbiaceae COS
Cupressus lusitanica Miller 
 Cipr~s Cupressaceae COS GUA HON ELS
. Dalbergia sissoo Roxburgh 
 Sissoo 
 Leg. Faboideae GUA
 

Delonix regia (Bojer) Raf. 
 FlamboyAn,malincheflor de fuego Leg. Caesalpinoideae 
GUA NIC
Diphysa carthagenensis Jacquin 
 Zuzoc, zuzul 
 Leg. Faboldeae GUA
 
Diphysa florbiunda 
 Chilezope Leg. Caesalpinioideae GUA
Diphysa robinigldes Bentham Guachipelin, cacique Leg. Fdboideae
Dipteryx panamensis tPittler) Recor & Hell Almendro COS GUA 

Leg. Faboideae COS
 

Enterolobium cyclocarpum 
 (Jacquin) (risebdch Guanacaste 
 Leg. Mimosoidede GUA HON PAN
Eucalyptus alba Reinw. ex Blume 
 Eucalipto Myrtaceae 
 GUA
Eucalyptus camaldulensis Deinh. 
 Eucalipto camaldulensis Myrtaceae 
 COS GUA HUN NIC PAN ELS
Eucalyptus cinerea F.Muell. ex Bentham 
 Eucalipto Myrtaceae 
 GUA
Eucalyptus citriodora Hooker Eucalipto citriodora Myrtaceae 
 COS GUA HUN NIC ELS
 

Eucalyptus deglupta Blume 
 Deglupta Myrtaceae COS GUA NIC
Eucalyptus globulus Labill. 
subsp glonulus Eucalipto globulus Myrtaceae COS GUA
Eucalyptus grandis Hill ex Maiden 
 Grandis Myrtaceae COS GUA HON PAN
Eucalyptus microcorys F.Muell. Eucalipto Myrtaceae 
 COS
Eucalyptus microtheca F.Huell. Eucalipto Myrtaceae 
 lION
 

Eucalyptus moluccana Roxburgh 
 Eucalipto Myrtaceae 
 HON
Eucalyptus paniculata Smith Eucalipto Hyrtaceae 
 GUA HON
Eucalyptus pellita FMuell. 
 Eucalipto Myrtaceae 
 NIC
Eucalyptus robust, Smith 
 Eucalipto robuita Myrtaceae 
 GUA HON NIC
Eucalyptus saligna Smith 
 Eucalipto sa.igna Nyrtaceae 
 COS GUA HON PAN
 

2.ELcalyptus sideroxylon A.Cunn. ex Woolls. Eucalipto MyrtaceaeEucalyptus tereticornis Smith HON
Eucalipto tereticornis Myrtaceae 
 COS GUA HON NIC PAN
Eucalypts torellidna F.Muell. 
 Eucalipto Myrtaceae 
 NIC
Euculyptus urophylla S.R.Blake 
 Eucalipto Myrtaceae HON NIC
Eucalyptus viminalls 
Labill. Eucalipto Myrtaceae HUN
 



Continga Anexo 1I ~ 

Nombre cientifico Nombres comunes Familid 
Paises donde ha 
sido ensdyada 

k'-i. Gleditsia trlacanthos L. 
Fraxinus chinensis Roxburgh 
liricidia seplun (Jacquin) Kunth ex Walpers 

Gmelina arborea Roxburgh 
Godiania aesculifolia (H.B.K.) Standley 

Fresno 
liddrecacao, madero negro 
Melina 
Cacho carnero 

Leg. cdesalpnodeae GuA 
0Leaceiae OA 
Leg. Faboideae COS GUA HON NIC PAN ELS 
Vernenaceae COS GOA HON NIC ELS 
Bignoniaceae GOA 

Grevillea robusta A.Cunn. 
Guazuma ulnifolia Lam. 
Gyrocarpus americanus Jdcquin 
Haematoxylon brasiletto Karst. 
Inga-fissicalyx - Pi ttier 

GraVilea 
GuAcimo 
Bailador, volador 
Brasil, azulillo 
Guaba "Leg. 

Pruteaceae GOA lON 
Sterculiaceue COS GOA HON NIC PAN 
Hernandidceae GOA 
Leg. Caesalpinioideae GUA lIONNIC 

Mfinusuide~e.OVUA-
Inga laurina (Swartz) Wilidenow 
Inqa spP, 
Inga vera Willdenow 
Jacaranda mimosifolia D.Don 
Juglans olanchanum Standley & Will. 

Pala], cuajiniquil,pdternillo 
Guajiniquil colorddo,guaba 
Cuajiniquil, cuje 
Jacaranda 
Nogal 

Leg. Mimosoideae 
Leg. Mimosoideae 
Leg. Mimosoidede 
Bignonlaceae 
JugldnUdacede 

GOA 

COS 
GOA 
HON, GOA 
COS 

Karwinskia calderonil Standley 
Leucaena collinsii 
Leucoena diversifolia (Schlechtendalj 
Leucaena leucocephala (Lam,) de Wit 
Leucaena shannonli Donnell-Smith 

Bentham 

GOiligOiste 

Guaje, yaje 
Cdrboncillo, yaje 
Guaje 

Rhamnocede 
Leg. Mimosoidede 
Leg. Mimosoideae 
Leg. Mimosoideae 
Leg. Mimosoideae 

GOA 
COS 
COS GOA HON PAN 
COS GOA HON NIC PAN ELS 
GOA NON 

Lonchocarpus minimiflorus Donnell-Smith 
Lonchocarpus salvadorensis Pittier 
Luehea candida (DC.) Martius 
Luehea speciosd Wilidenow 
Lysilona auritum (Schlecntenddl) Benthan 

Chdperno 
Pavilla, siete cueros 
Trompo, algodoncillo 
Cajeto, patashte de monte 
Sare bldnCO 

Leg. Faboidede 
Leg. Faboideae 
TilidCede 
Tilidceae 
Leg. Mimosoidede 

GOA ELS 
GOA 
HON 
NON 
GOA 

Lysiloma kellermanii Britton & Rose 
Lysiloma seemannii Britton & Rose 
Parkinsonia dCUleata L. 
elidazedarach L. 

Mimosa platycarpa Benthan 

Quebracho, pisquin 
Quebracho 
Palo verde, retaina 
Pdraiso 
Espinita 

Leg. Mimosoideae 
Leg. Mimosoideae 
Leg. Faboiede 
Heliaceae 
Leg. Mimosoideae 

GOA 
COS HON NIC 
GOA NON NIC 
COS GOA HON ELS 
HON 

Mimosa scabrella Bentham 
Mimosa tenuiflord (Willdenow) Poir 
Montanoa dumicola Kldtt 
Moringa oleifera (L.) Ldmdrk 
Myrospormun frutescens Jacquin 

Bracatingd, mimosa, zdrza 
larza 
Tob~s 
Pardlso 
Chiquirin, cuerillo 

Leg. Mimosoidede 
Leg. Mimosoideae 
Compositao 
Moringaceae 
Leg. Faboidede 

COS GOA HON 
HON 
COS 
NIC 
ON 

Pious coribaea Morelet var. hondurensis Barr.& Golf. Pino caribe, pino hondureAo 
Pinus cocarpa Schiede Ocute, pino prieto 
Pinus patula Schiede & Deppe var. pringlei Shaw Pino 
Pinus pseudostrobus Lind]. Pino 
Pithrcelobium dulce (Roxburgh) Bentham Jaguay 

Pinuceae 
Pindcede 
Pinaceae 
Pinaceoe 
Leg. Mimosoidede 

HON NIC 
COS 
COS 
COS 
OA HON 

Pithecellobium leucospermum Brandeg. 
Pithecellcbium saman (Jacquin) Bentham 
Pithecellobium saxosum Standley & Steyerinark 
Platymiscium dimorphandrum 
Plocosperma buxifolium 

Tinta blanca,palo overo 
Cenizaro 
Sndguay 
Hormiyo, palo do marimba 
Bdrreto 

Leg. Mimosoioeae 
Leg. Mimosoideae 
Leg. Mimosoideae 
Leg. Faboideae 
Leg. 

GOA 
COS GOA 1IC PAN 
GOA 
GOA 
GOA 

Poeppigid procera Presl. 
Prosopis cnilensis (Molina) Sturntz 
Prosupis gldndulosa Torrey 
Prosopis juliflord (Swartz) A.P. de Candolle 
Prosopis nigra Hierom. 

Plumillo 
Carbdn, algarrobo blanco 
Honey mesquite 
Mesquite, algarroba 
Algarrobo negro 

Leg. Caesdlpinioideae GOA ELS 
Leg. Mimosoideae PAN 
Leg. Mlinosoldede COS 
Leg. Mimosoideae GOA PAN 
Leg. MimosoidedO HON 

Prosopis sp 
Psidium rensonidnum Stand. 
Quercus costaricensis Liebm. 
Quercus oleoldes Schlechtendal & Cham. 
Quercus sp 

Fruta de pava 
Roble encino 
Roble 
Roble barcino,roble bianco 

Leg. Mimosoideae 
Myrtaceae 
Fagaceae 
Fagdcede 
Fagaceac 

COS ELS 
COS 
COS 
HON 
GOA NON 

Sapindus saponaria L. 
Schlznolohum parahyba (Vellozo) S.F.Blake 
Senna atomaria CL.) Irwin & Barneby 
Sesbanii grandif ora (L.) Peir. 
Sickinga salvadoronsis (Standley) Standley 

Jaboncillo, chumicos 
Goallinazo 
Vainillo 
Agati 
Palo do puntera,chucnemuch 

Saphndaceae GOA 
Leg. Caesdlplnioideoe COS 
Leg. Cdesalpinioideae GOA NIC 
Leg. Faboideae COS GOA HON 
Rubiaceae GOA 

Simaruba amard Aublet 
;iinaruba glauca A.P. de Candolle 
Swietenia humilis Zuccarini 
Swietenia macrophylla King 
Cybistax donnell-smithil J.H. Rose 

Jocote, aceituno 
Aceltuno negro,olivu,zdpatero 
Caobd de Sdbana,cdoba pdcificd 
CaQbd grande 
Prlimavera, cortes,palo blance 

Simarubaceae 
Simarubacede 
Meliaceae 
Meliaceoe 
Bignoniuceap 

GOA 
GUA lON NIC 
NIC 
1ON PAN 
GOA HON 

Tabebuia rosea (Bertol.j A.P. de Cdnaolle 
lamarindus indica L. 
lecoma stans (L.) H.B.K. 
To~tond grandis L.F. 
Thrminalld oblonga (Ruiz & Pavon) Steudel 

Roble de sabana 
Tamdrindo 
Candelillo 
Teca 
SurA 

Bignoniuceae GUA liONNIC PAN 
Leg. CaesaIplnloidede GOA HON 
Bignoniaceae GOA NIC 
Verbenacede COS GOA HON NIC PAN ELS 
Combretacee GOA 

Terminalid superba Engler & Dlels 
Thouinidtum decdndrum (HB.K.) Radlkofer 
Trema micrantha (L.) Blume 
-riplaris americano L. 

Limba 
Mata pulgds, escobillo 
Capulin negro, juco 
Hormigo 

Combretaceae 
Sapinddceae 
lmaceae 

Polygonaceae 

PAN 
GOA 
OVA 
GOA 



Anexo 2. Distribuci6n de las 
zonas de vida en Arnirica Central
 

Costa Rica, CATIE. 

de vad 1mcob . 
COS ELS 

ronred 
GUA 

Area 
HON 

Area 
NIC 

Area * 
PAN 

UAred 
America Central 

Area % 
(km2 2 km2) km ) K 2) 

3csque muy seco Tropical b.s-T 245 0,2 245 0,05 
Bosque seco Tropical bs-T 4 019 7,8 2 238 10,6 149 0,1 3 042 2,7 5 623 4,7 3 015 3,9 18 066 3,70 

,s.ue nucejdo Tro'icai on-T 10 776 21,0 2 162 10,3 1 370 1,2 31 237 26,4 30 23- 39,2 15 180 15 51 
3osque myu,n~medo Tropical mr.,-T 12 065 23,6 2 0/3 1,9 3 762 3,2 17 832 23,1 35 732 7,31 
Mont.e espincso Premiontano me-P 972 0,9 972 0,20 
Bosque seco Premontano 

Bosque nmeco Premontano 
bs-P 

bh-P 3 923 7,6 15 281 72,6 

4 311 

38 983 

3,9 

35,8 

3 045 

48 804 

2,7 

43,5 

6 590 

22 549 

5,6 

19,0 

798 

2 463 

1,0 

3,2 

14 744 

132 003 

3,02 

27,01 
Bosque muy nmecc Premontano 

Bosque pluvici Pr:emont nc 
8osqjt? seco BoniancBjo 

mn-P 

bp-P 

bs-MB 

12 893 

4 830 

25,2 

9,4 

1 059 5,0 43 653 

1 172 

40,1 

1,1 

48 129 

45 

42,9 

0,1 

46 979 

507 

39,6 

0,4 

13 038 

6 883 

16,9 

6,9 

165 751 

13 392 

45 

33,92 

2,74 

0,01 
Bosque n~me.co Montjno Bajo on-MB 145 0,3 2 0,0 9 491 8,7 4 320 3,8 419 0,3 47 0,1 14 424 2,95 
3osque muy ndmedo Muantano Bajo Dmn-MB 1 029 2,0 294 1,4 5 869 5,4 3 088 2,7 793 0,7 215 0,3 11 288 2,31 
Bosque pl uvial Mc tano Bajo bp-MB 940 0,9 2 154 2,8 3 094 0,63 
3osque n lmedconzdno bh-M 105 0,1 105 0,02 
Bosque ;iuy n:Tecu Montano bmh-M 38 0,1 5 0,1 1 171 1,1 5 0,0 131 0,2 1 35U 0,28 
Bosque pluvidi 
P~rdMo pluvial 

lori[ono 

Suoalpino 
bp-M 
pp-SA 

1 346 

36 
2,6 
0,1 

271 0,4 1 67i 
36 

0,33 
0,01 

TOTAL 51 100 21 041 108 889 112 088 118 464 77 082 438 664 

* No incluye los grandes cuerpos de dgud (lagos) 

Fuente: Adaptauo Oe: DULIN, P.A. 1984. Areas climticas analogas para especies proautoras de leha en los poises centroamericanos. TurrioIba,
Serie T*cnica. Informe Tcnico No. 50. 41 p.
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Acacia de,I 28 ses n i ensayo de especie,, en 
San JoJan. (C.qtai Hi PremotoH m joF .(ihrevivencia y ,:rv(J
"I ito iilili qn' /.imtdrit oithy sit y A i s:abrella.mnsa 


lotri I AIruIhPTI C P,() too , 

Producction do semillas de Acttia man. i Ttti/thutult./t l i tutui} 
gium a los 20 ieses le edad en Rio 

Hato, Paaa ITBue) 

" ". /ttAlmt,atiniinat, ie aproximad;'1uO ":'W' 

26 antis coin pastl kikuyo (Porifnuetuni , 
c/uitdosttin i/)nit Las Niiht/t die Cort . 
na hl, C osta ,Rica (J.Ba ier) 

,>wiia/liti;i vuitina die 4 ises aIpar 
Ii do nli aitradirecla. en ni cito con 
111 I sistsetia tatiil yal) en Santita Rita, 

G~hlL III Martinil.
 
I 7 I[t TMA 2.4,(; IMA 470 rvi, 11iI
 

t:althyrstus te i tnesos a 
Plantacin Pinfinca de Caesa/pinta ve 1 x t :iitiit Si (it! cile n it San 

Calliinlnra 

4, )i;it 

Iltinia de 30I itesea a 2 x 2nI, en La fl ..... (mi:ttti Rit:i F St(liti 
Maqijiitia, Gi atemala. (J.Bauer) (I121t0nt it TMA 21,iC. PMA 192hi6ti11f 

, !,co'LhhPT U :w )ynr a tl l)
'rlstltIe.co, bihS Aqli(wHai i860t nSll, G! Giens stii. TNiA27 . t I li lf)t.s 



Postes n pregno 09 ( hclyptus carithfuilensis come, soportos
par bananas09 San Manuel Ic Cortes, H~onduras (arboles do apr05,
1.5 a 2 afios). (J. Dauer). 

Asocio do Dracitena Irarjats y Casua
ria coon/ing alanann do 30 meses it 
2 x 2m nn Pinidadnos Norte, Costa nica,
IF Solanr).
11110 msmm IA21 7(2 I.IA Mr.2K 

fil) m's.''w, Sneco. 1 ('I. I';tfc tys. 

tl i2x 2 m, [1 Siini';. Fl Sat
 
V.rIII Martmetj) #1
 

Vengotncl6n natural doeG//,/cld/a, se-, 
pLin. rebrotes do (Jos edadeq. aprox,
ii afios y 10 moses, in Las Madoas, 

Plantac[6n Industrial (In Fucalyptus do- Nicaraguna. (T IBauer)
qinipta, do 38 moses. a 2x2 In, Guaca- (Tralanliento "corto solectivit" on on
late, Guatemala, WJ.Flauerj. slyo (In aprovechamflento: 925 nirboles 
(100Omoelti. TMA-27'C, PMA . nSa mm. por Ila).
(3 flIO5C secms, binS, Typic Tropofutnveint), 1(350 isrIN~IIMA-26.3(, ('MA 185mmu 

9i meOse socois bnon(-TUntic KitpluqtflI I 



ztI
 
- ..- - -- -- - - - -- -. 


M.-. 

A obFu 

f~~~~~~1 !Ji.'"!' PJ 20)m 



Rebrotes de 32 mesos on hrbolesrods vlejos de Guazuma uImllolia en 
Buen Retiro, Panamfi (J. Bauer).(26 msnm. TMA=27,5C. PMA-1462mm. 5tmlT). mesas secos, bs.T. Ultic Haplus. Leucaena Leucocephala do 20 moses, a

2x I m, on un onsayo do espaclamiento 
on El GurO. Nicaragua. (J. Bauer). 
(40 msnm, TMA,27.9'C, PMA-"1625 mm,
6 moses secos, bs-P, Typic Eutrandept), 

Plantacldn do Leucaena loucocephaia 
pare la produccldn de varas pars toma. 
to; rebroles do 10 moses, haste 2. 3 vtodos: en Los Codas. Honduras (J.Bauer),
(579 msnm. TMA=24.6,C, PMA=1035mm. 7 moses socos. ba T, Typic Ustiflu.vent). 

Mimosa scabrella coma sombre do ca6 en Plededes Norte, CostaHIlore do Malls azedarach do t8 me. drboles do 3 silos podedos par segunda vez, (F. Solano) 
Rice. 

sea a 2 m, en Morazin, Guatemala. 11060 msnm. TMA-21.,6C,(H. Martinez). trandept), PMA. 1925mm, 5 mesas secos, bh.PT, Ustic Dyi
450 msnm, TMA,27.3,C, PMA=574 mm,8 moses secos, bs-S Lithia Ustorthent). 


