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PREFACIO
 

El presente informe forma parte de la serie de informes especiales
 
que la Agencia dedica a publicaciones de evaluaci6n. Analiza el empleo
 
de madera para combustible desde una perspectiva socioecon6mica y de
muestra de qu6 forma los que planean o preparan proyactos de madera
 
para combustible con destino a comunidades rurales pueden tener pre
sentes los factores socioecon6micos. La experiencia adquirida hasta la
 
fecha parece indicar que estas cuestiones influyen extraordinariamente
 
en el 6xito o el fracaso de los programas de madera para combustible a
 
nivel de comunidad.
 

A este respecto, las publicaciones sobre el tema - que en su mayor
 
parte han sido la labor de antrop6logos y de otros soci6logos que trabajan
 
a nivel de aldea - no estgn f~cilmente al alcance de los especialistas
 
del desarrollo que tratan de buscar orientaciones que les ayudan a ela
borar nuevos proyectos sobre el terreno. El informe, en nuestra opini6n,
 
llenarg este vacfo informativo al ofrecer una recopilaci6n pr~ctica de
 
los conocimientos existentes. Este informe (presentado en diciembre de
 
1979 por Devres, Inc. a la Oficina de Coordinaci6n de Programas y Poll
ticas) es el fruto de la experiencia colectiva de decenas de especialistas
 
que trabajan en este campo; resume los anglisis contenidos en m~s de 250
 
publicaciones sobre el tema, y afiade una nueva dimensi6n a nuestra compren
si6n al identificar los problemas que se plantean constantemente y demostrar
 
c6mo abordarlos durante la fase de la preparaci6n.
 

El informe consta de tres partes. La primera es un examen de las
 
publicaciones pertinentes que describe c6mo la madera para combustible
 
encaja en los procesos socioecon6micos a nivel comunitario y trata de
 
manera especial de las fuentes de madera para combustible, de las reglas
 
de acceso, de los m6todos de recogida y producci6n, de las modalidades de
 
distribuci6n, de las tendencias de consumo, asf 
como de los cambios que la
 
escasez de madera combustible puede producir respecto a todos estos fac
tores. La segunda parte del volumen trata de los problemas que han estado
 
y estgn todavfa asociados con los programas de madera para combustible a
 
nivel comunitario. La tercera parte del volumen identifica los problemas
 
relativos a la preparaci6n de proyectos - y demuestra c6mo resolverlos.
 
Estos problemas deben ser afrontados por todos los que desean emprender
 
nuevos programas de madera combustible a nivel de comunidad:
 

LQug objetivos puede alcanzar un programa de madera para combus
tible a nivel comunitario?
 

LQu6 tipo de programa de madera para combustible responde mejor
 
a las necesidades de la comunidad?
 

LDe qug forma los programas de madera para combustible pueden
 
promover la participaci6n local?
 

LQu6 recursos comunitarios exigen los programas de madera para
 
combustible?
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ICugles son los requisitos de car~cter administrativo de los
 
programas de madera combustible a nivel de comunidad?
 

El presente informe debe utilizarse como si fuera una enciclopedia;
 
no se ha escrito para que se lea como si fuesa una novela. Su indice de
 
materias detallado permite a los lectores encontrar toda la informaci6n
 
pertinente para su campo de interns particular; una bibliograffa completa
 
permite encontrar otros datos suplementarios, a quienes los necesiten;
 
una seria de anexos suministra una informaci6n complementaria de car~cter
 
diverso. En el informe no se han incluido las cuestiones t~cnicas rela
cionadas con la selecci6n de especies, suelos y reproducci6n, no porque
 
ellas no tengan importancia, sino porque este tipo de informaci6n se
 
puede obtener en otras fuentes. Asimismo, es nuestro deseo centrar nuestra
 
atenci6n principalmente en torno a las cuestiones socioecon6micas que son
 
frecuentemente las Gltimas en considerarse al preparar un proyecto y las
 
primeras que plantean problemas a la hora de ejecutarlo.
 

Confiamos en que usted encuentre en el informe un instrumento valioso
 
para estudiar y preparar nuevos proyectos de madera para combustible a
 
nivel comunitario. Acogeremos con agrado cualquier sugerencia y comenta
rio que nos haga en relaci6n con la utilidad de este volumen.
 

Stephen Klein
 
Asesor sobre Politica Energtica
 
Oficina de Coordinaci6n de Polfticas y
 
Programas
 

Patrick Fleuret
 
Antrop6logo
 
Oficina de Coordinaci6n de Pollticas y
 

Programas
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A PROPOSITO DEL PRESENTE INFORME
 

El presente informe describe y analiza los aspectos socioecon6micos
 
del empleo de madera para combustible en las comunidades rurales de los
 
passes en desarrollo. Aborda los aspectos t~cnicos s6lo de forma super
ficial. La informaci6n recopilada se ha obtenido de un estudio de publi
caciones etnogr~ficas, sobre temas especiales y sobre proyectos especr
ficos pertinentes, asf como de las entrevistas mantenidas con personas
 
versadas en la materia.
 

Este informe estg dirigido a quienes estgn dedicados a la preparaci6n
 
o ejecuci6n de programas de madera para combustible a nivel de comunidad;
 
los responsables de la ejecuci6n, asf como los investigadores pueden
 
utilizarlo a fin de obtener:
 

informaci6n sobre el contexto socioecon6mico de la utilizaci6n
 
de madera para combustible en las comunidades, y
 

orientaciones que les permitan resolver los problemas princi
pales que plantean los programas de madera para combustible a
 
nivel de comunidad.
 

Un resumen sucinto ofrece una panorgmica general del informe.
 

El informe trata de la accesibilidad, producci6n, recolecci6n,
 
transporte, distribuci6n y consumo de lefia y carb6n en las comunidades
 
rurales y en el marco de los programas de madera para combustible a nivel
 
comunitario. Se citan numerosos ejemplos detallados sobre localidades
 
especificas; las conclusiones basadas en el estudio empirico se presentan
 
en forma resumida en relaci6n con cada aspecto del empleo de madera para
 
combustible y con dichos programas.
 

Se han identificado seis cuestiones principales que fueron sub
divididas en un gran nfimero de cuestiones conexas para aqugllos que
 
estgn encargados de identificar, preparar, ejecutar y evaluar proyectos
 
de madera para combustible a nivel comunitario.
 

Las directrices indican la informaci6n y el tipo de anglisis que se
 
requieren para resolver cada cuesti6n. Un conjunto completo de directrices
 
acompaian a cada cuesti6n. Asf, una vez identificada una cuesti6n como
 
pertinente a una situaci6n particular, se puede recurrir a dichas di
rectrices para determinar el tipo de informaci6n y anglisis que se ne
cesita para resolverla.
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RESUMEN PARA EJECUTIVOS
 

La lefia y el carb6n vegetal han sido, desde hace siglos, la principal
 
fuente de calor, luz y energla para la humanidad; 1.500 millones de habi
tantes de las zonas rurales y de la poblaci6n urbana de bajos ingresos
 
contindan dependiendo hoy dia de esta fuente. Esta gran dependencia de
 
la lefia y el carb6n se mantendrg en un futuro previsible.
 

La escasez de madera para combustible tiene un efecto desvastador
 
y sus repercusiones perjudiciales estgn siendo cada vez m~s manifiestas
 
en el mundo en desarrollo. Puede dar lugar a una preferencia por los
 
cultivos b~sicos que requieren menos cocci6n; eliminar costumbres arrai
gadas como, por ejemplo, la cremaci6n de los familiares fallecidos; re
ducir el potencial agrfcola del suelo a causa de la erosi6n, y, a veces,
 
requerir que uno o m~s miembros de la familla dediquen todo su tiempo a
 
la recogida de lefia.
 

Esta escasez se hace especialmente sentir en las zonas rurales en
 
donde se originan las deficiencias. Los programas de madera para combustible
 
a nivel de comunidad ofrecen soluciones pr~cticas para dichas situaciones
 
porque, en efecto, estgn concebidos en funci6n de un lugar especifico;
 
pueden promover la participaci6n activa de los m~s directamente afectados,
 
y pueden mobilizar otros recursos locales 
con miras a paliar la escasez de
 
madera para combustible.
 

Dichos programas debieran tener 
en cuenta la organizaci6n socioecon6mica,
 
as! como las limitaciones y posibilidades del medio ambiente de cada comuni
dad; normalmente, se ha prestado poca atenci6n a estos aspectos crfticos
 
a nivel de aldea. El presente informe facilita informaci6n que concierne
 
a los aspectos socioecon6micos y a los factores ecol6gicos del empleo de
 
madera para combustible y de los programas a nivel de comunidad.
 

Lefia y carb6n vegetal
 

Se entiende por madera para combustible la lefia y el carb6n vegetal.

La lefia es la principal fuente de energfa de las poblaciones de las zonas
 
rurales, mientras que el carb6n es la fuente energ~tica m~s corriente
 
de muchos de los habitantes de las zonas urbanas. En las 
zonas rurales,
 
las familias y las pequefias industrias consumen la mayor parte de la
 
madera mundial para combustible; en numerosos passes, estos usuarios
 
dependen casi exclusivamente de dicha madera para satisfacer todas sus
 
necesidades energ6ticas. En el caso de las ciudades, la tasa de utiliza
ci6n de madera para combustible correspondiente a los hogares y las in
dustrias es mucho m~s variable, alcanzando una media entre el 40 y el 50
 
por ciento y, en ciertos casos, incluso m~s alta.
 

Hasta fecha muy reciente, la lefia era gratuita en la mayorfa de la
 
sitios; la gente no tenla mas que recogerla cerca de su vivienda o de
 
su aldea y la distribula entre las familias de acuerdo con unas practicas
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consuetudinarias, que inclulan a veces 
el trueque. Pero, en la actualidad,
 
la lenia estg escaseando un muchos sitios. A medida que resulta m~s difl
cil encontrarla, cambian tambi~n las modalidades tradicionales de recogida.
 
El hombre participa mucho m~s que antes en la recogida de lenia; 
aumenta
 
el nimero de recogedores de lefia remunerados, y la intensificaci6n de la
 
comercializaci6n significa que, en las zonas rurales, muchos han de pagar
 
en adelante al menos una parte de los combustibles que necesitan. Esto
 
deja en una situaci6n muy desventajosa a la poblaci6n social y econ6mica
mente marginada - los ancianos, las personas impedidas y las madres sol
teras. Ellos ni pueden encontrar la lefia ni tienen el dinero para comprarla.
 
Si bien la poblaci6n puede darse cuenta de que los suministros de leia
 
son limitados, muchos son pobres y "no tienen m~s remedio que vivir", de
 
manera que siguen cortando grboles. Los esfuerzos por eliminar dichas
 
pr~cticas estgn enfrentando a los poderes p6blicos (o los ricos) con los
 
pobres.
 

El carb6n, producido sobre todo por los habitantes de las zonas
 
rurales, es raramente empleado por la poblaci6n rural. Se trata de un
 
combustible urbano comercializado que aprovecha una base de rec,.rsos 
ru
rales. Los especialistas hacen el carb6n sobre todo de grboles de madera
 
dura y frecuentemente a largas distancias de las ciudades o pueblos en
 
que se vende, vali~ndose de m~todos de producci6n normalmente muy inefi
cientes. Existen mejores t6cnicas, pero exigen demasiado capital para el
 
pequefio productor tfpico de carb6n. Como los costos de transporte de la
 
leia son prohibitivos, salvo para distancias muy cortas, los productores
 
rurales de carb6n contindan abasteciendo sus mercados con un producto
 
obtenido mediante m6todos ineficientes.
 

Por lo general, el carb6n es un artfculo que se compra, de manera
 
que nicamente los que disponen de ingresos monetarios suficientes pueden
 
utilizarlo. Por tanto, es el combustible corriente del pequefio hombre de
 
negocio y de las familias urbanas relativamente acomodadas. El carb6n es
 
preferible a la lefia por una serie de razones, entre ellas las de orden
 
pr~ctico como su mayor intensidad calorffica y la ausencia de humo, y
 
las de orden subjetivo como su mayor prestigio en comparaci6n con la
 
lefia.
 

Cuando la escasez se hace manifiesta, la producci6n de carb6n con
 
destino a los habitantes urbanos compite directamente por los suministros
 
limitados de lenia de las zonas rurales. Algunos productores rurales de
 
carb6n (que incluyen a veces mujeres) sacan provecho a corto plazo de
 
los empleos y los beneficios generados por la producci6n de carb6n, pero,
 
a la larga, muchas gentes de las zonas rurales terminan por "pagar" el
 
consumo de carb6n de los habitantes de los ncleos urbanos al tener
 
que dedicar m~s tiempo o dinero para obtener sus propios suministros de
 
leiia.
 

Ordinariamente, las otras fuentes de energifa cuestan m~s caras
 
(el caso del keroseno) o sobrecargan sistemas econ6micos y ecol6gicos
 
tradicionales (residuos de cosechas, excrementos de animales). A medida
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que empieza a escasear la madera para combustible, los hogares y las
 
pequefas empresas tienden a descender "la escala de la energla", es
 
decir, a utilizar menos madera para combustible o a emplear otros
 
combustibles de la biomasa, en lugar de consumir costosos combustibles
 
f6siles. Las ramificaciones que tiene la escasez de madera para combustible
 
para la calidad de la vida y el crecimiento de las pequefias industrias
 
son manifiestas.
 

Programas de madera para combustible a nivel de comunidad
 

Para resolver los problemas locales relacionados con la madera para
 
combustible es necesario emprender una acci6n concertada, basada en la
 
cooperaci6n, nara lo cual se requiere una "comunidad" o un grupo de per
sonas que tengan en comn unos valores bien establecidos, que compartan
 
unos lazos familiales y rituales y tengan una visi6n homog~nea de su so
ciedad y medio ambiente. En el mundo en desarrollo existen comunidades
 
estables, pero un gran n6mero de individuos viven en condiciones muy
 
dispersas caracterizadas por una marcada estratificaci6n, en que la
 
identidad comunitaria es mucho menos pronunciada. Cuando se enmarcan en
 
un contexto semejante, los programas de madera para combustible vienen a
 
ser como una casa edificada sin cimientos.
 

Los programas de madera para combustible a nivel de comunidad no son
 
simplemente "bosques comunitarios". La mayorla de estos programas realiza
dos con 6xito son polivalentes, es decir, estgn concebidos para combatir
 
la erosi6n del suelo, producir frutas y para obtener otros fines, adem~s
 
de la producci6n de madera.
 

En casi todos los programas comunitarios el componente madera para
 
combustible estg sobre todo orientado a la oferta. La conservaci6n y el
 
desarrollo de otros suministros de energfa pocas veces han formado parte
 
de estos programas, si bien debieran incluirse. Lo que se necesita es un
 
m6todo integrado, en el que los agrosilvicultores trabajen en colaboraci6n
 
con otros especialistas (economistas, soci6logos) y tambign con la pobla
ci6n local. Una f6rmula semejante tiene mayores probabilidades de producir
 
un programa integrado eficaz.
 

Raramente son los habitantes rurales los que emprenden los programas
 
de madera para combustible a nivel de comunidad; estas iniciativas corres
ponden de ordinario a los poderes p6blicos o a donantes internacionales.
 
La administraci6n de los programas estg frecuentemente a cargo de funcio
narios del gobierno quienes controlan, por ejemplo, la recogida de la
 
madera por los aldeanos. Dichos proyectos de planteamiento vertical
 
pueden tener 6xito, pero 6nicamente si responden a las necesidades de la
 
comunidad y si los miembros de 6sta participan activamente en su planifi
caci6n y ejecuci6n.
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Los programas de madera para combustible a nivel de comunidad dependen
 
en gran medida de la asistencia t6cnica y financiera exterior, por ejemplo,
 
servicios de extensi6n, suministros de plantones de grboles y de productos
 
antipargsitos. Estos servicios pueden ayudar a la vez a superar problemas
 
t~cnicos y a establecer unos lazos regulares de cooperaci6n entre los
 
habitantes locales y tambign entre 6stos y los funcionarios exteriores.
 
La comunidad deberg terminar asumiendo una mayor responsabilidad en cuanto
 
al apoyo del proyecto, como en el caso de Senegal, en que los viveros
 
comunitarios suministran plantones y son administrados por mujeres, o
 
en el de Nepal, en que los aldeanos llegan a ser sus propios agentes de
 
extensi6n.
 

Para que un programa tenga 6xito es preciso la participaci6n activa
 
de toda la poblaci6n local - o, por lo menos, de un ntmero suficiente
 
de personas para que presten un apoyo satisfactorio. La mano de obra y
 
los otros insumos que aportan los aldeanos tienen tambign una importancia
 
decisiva; el proyecto corre el riesgo de ser antiecon6mico si los obreros
 
trabajan todos a sueldo con el gobierno. Para obtener una participaci6n
 
activa es preciso que, desde el principio, los aldeanos comprendan bien
 
los fines, los beneficios ylos costos del programa. ZC6mo se distribuiri
 
la lea? LA qui6nes? ZEn qu6 condiciones? LC6mo se ver~n afectados los
 
niveles de consumo? Estos son todos aspectos decisivos a los que se ha
 
prestado poca atenci6n en muchos programas.
 

Para estimar los costos y beneficios que representan la asignaci6n
 
de tierras y otros recursos a los programas de madera para combustible a
 
nivel de comunidad, es preciso evaluar numerosos factores - costos y
 
rentabilidad econ6mica, importancia de la autosuficiencia, cuestiones
 
relacionadas con el medio ambiente, mentalidad de la poblaci6n local,
 
embellecimiento del medio circundante y de los lugares sagrados o ri
tuales. Los programas tendr~n ms probabilidades de 6xito cuanto m~s
 
seria y sistem~ticamente se estudien estos factores.
 

Las mujeres
 

Las mujeres (frecuentemente con la ayuda de sus hijos) son las que
 
en la mayorfa de los palses en desarrollo estgn encargadas de la responsa
bilidad de asegurar el abastecimiento de lefia para el hogar. Si bien
 
el papel que corresponde a cada sexo estg cambiando poco a poco, ocurre
 
con frecuencia que las mujeres tienen que recorrer distancias de hasta
 
15 kil6metros para recoger la suficiente lefia que necesitan para cubrir
 
las necesidades de cochura de alimentos y de calefacci6n de su hogar. Son
 
tambi~n ellas las que estgn encargadas de repartirla y utilizarla. Algunas
 
mujeres, sobre todo las mujeres de edad, recogen leiia para venderla. Si
 
bien participan raramente de forma activa en la producci6n de carb6n,
 
las mujeres participan a veces en la venta del carb6n vegetal en las ciu
dades o pueblos.
 

Los programas de madera para combustible a nivel de comunidad
 
menosprecian el papel de la mujer en las actividades relacionadas con
 
la madera. La mayorfa de los programas han estado orientados sobre todo
 



xxiii
 

a los hombres, que no son los principales responsables de la recogida,
 
distribuci6n y consumo de la madera. Las mujeres pueden y deben desem
pefiar un papel iinportante en la planificaci6n, preparaci6n y ejecuci6n
 
de los programas de madera para combustible a nivel de comunidad. La
 
mayor parte de los programas tienen por objetivo principal aumentar los
 
suministros accesibles de madera para combustible y, por tanto, aliviar
 
la dura carga que representa para las mujeres la recogida de madera.
 
Asimismo, en la mayorla de las regiones, las mujeres poseen profundos
 
conocimientos ecol6gicos de las cuestiones forestales locales, tales
 
como caracterfsticas de crecimiento, propiedades de combusti6n y aplica
ciones medicionales de las especies locales de grboles. Estos conoci
mientos pueden ser aprovechados para elaborar y ejecutar programas.
 

Cuestiones
 

Los que trabajan con programas de madera para combustible a nivel
 
de comunidad afrontan seis cuestiones fundamentales. Cada programa debe
 
examinarse a la luz de todas estas cuestiones y de otras numerosas cues
tiones conexas que se tratan en el presente informe.
 

ZCugles son los fines de los programas?
 

1. jUno o muchos fines? Ordinariamente, los programas se inclinargn
 
por la segunda alternativa, que abarca, pues, el incremento de la producci6n
 
de madera para combustible, la agrosilvicultura, la protecci6n del medio
 
ambiente, el empleo y la conservaci6n local de los recursos energ~ticos.
 
Ciertos fines pueden entrar en conflicto con otros.
 

2. LCugles son los fines que pueden alcanzarse, desde un punto
 
de vista acorde con la realidad, a la luz de las circunstancias sociales
 
y ecol6gicas particulares del programa?
 

jQu tipo de programa?
 

1. El programa deberg orientarse hacia las necesidades locales y
 
debe responder a algunas de ellas, si no a todas.
 

2. El plan preciso (bosque comunitario, agrosilvicultura, programa
 
integrado de desarrollo rural) serg determinado en parte por la localidad
 
de que se trate.
 

3. Debergn tenerse en cuenta todas las necesidades de la comunidad,
 
asl como el medio ambiente local.
 

LC6mo promover una participaci6n general de la comunidad?
 

1. Los programas de madera para combustible a nivel de comunidad
 
tienen costos y beneficios que varlan en funci6n de los diversos grupos
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que integran la comunidad; sin embargo, el 6xito del programa depende de
 
la participaci6n de casi todos los grupos. Sin lo cual, los grboles plan
tados por una persona ser~n destruidos por los animales de otras; un
 
9rbol cuidado durante afios por una persona serg cortado por otra para
 
su propio uso, etc.
 

2. Los autores del proyecto deben poseer buenos conocimientos
 
b~sicos sobre la comunidad, de manera que puedan identificar las reper
cusiones del proyecto sobre los diversos grupos, jornaleros sin tierras,
 
agricultores a jornada parcial y a jornada completa, comerciantes, nifios,
 
mujeres y, sobre todo, las viudas, ancianos, impedidos, recogedores de
 
lefia remunerados, etc.
 

3. El programa debe evaluar y tener en cuenta las necesidades de
 
cada grupo tal como las perciben los miembros mismos, los otros habitantes
 
de la localidad y los planificadores. Es preciso considerar las distintas
 
modalidades de acceso a las fuentes de la madera para combustible, asf
 
como la participaci6n variable en las actividades de recogida, producci6n,
 
distribuci6n y consumo.
 

4. Los programas deben ofrecer incentivos de efecto inmediato y
 
a largo plazo, de suerte que estimulen y mantengan la participaci6n del
 
grupo "objetivo". Reviste igualmente importancia el dar a conocer los bene
ficios y la necesidad de la participaci6n.
 

LQu6 recursos se requieren?
 

1. ZCugles son las tierras, la mano de obra, los conocimientos
 
administrativos, etc. que la comunidad puede aportar y qug porcentaje de
 
las necesidades del proyecto debe satisfacer?
 

2. Cuando la comunidad no est9 en condiciones de proporcionar los
 
recursos esenciales, serg preciso entonces salvar este vacfo recurriendo
 
a la ayuda exterior. En estas circunstancias, los servicios pfiblicos
 
deber~n contribuir con su ayuda.
 

LCugles son los requisitos de capacidad administrativa?
 

1. Los programas de madera para combustible a nivel de corunidad
 
son complicados y exigen m~s aportaciones de car~cter administrati.vo y
 
social por unidad de producci6n que los otros tipos de programas de madera
 
para combustible.
 

2. Las estructuras y procedimientos administrativos apropiados,
 
que abarcan desde la participaci6n democr~tica a un r6gimen autocrAtico,
 
revisten una importancia decisiva para el 6xito del proyecto. Entre
 
ellas se pueden citar las siguientes: acceso vigilado a los recursos
 
de madera para combustible, implantaci6n de sistemas de apoyo t6cnico,
 
desarrollo de la capacidad institucional, creaci6n de incentivos
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apropiados, determinaci6n del papel de las mujeres en el contexto del
 
programa (incluida su estructura administrativa) y formulaci6n de poll
ticas econ6micas y de sistemas de distribuci6n.
 

LCudles son los costos y los beneficios?
 

1. Las gentes dejargn de participar en un programa si creen
 
que los costos son superiores a los beneficios o si deben pagar costos
 
anormalmente elevados o perciben beneficios insignificantes en relaci6n
 
con otros. Si bien sus juicios pueden que no respondan siempre a la
 
realidad, los aldeanos actuar~n, no obstante, de conformidad con los
 
mismos. Es preciso, pues, considerar los costos y los beneficios desde
 
el punto de vista de los aldeanos a la vez que desde el punto de vista
 
objetivo. Habrg que ver, en cada caso especial, si los beneficios rebasan
 
los costos a corto o a largo plazo.
 

2. Al examinar los costos, serg preciso considerar los costos en
 
que se incurria de no tenerse ningdn programa, es decir:
 

a. La aceleraci6n de la degradaci6n del medio ambiente
 

b. El deterioro de la calidad de vida
 

c. Los disturbios sociales, la migraci6n.
 

3. Deber~n evaluarse cuidadosamente los otros programas alternativos.
 

Directrices
 

Todos los programas de madera para combustible a nivel de comunidad
 
deben tener en cuenta tres directrices generales, que vienen a afiadirse
 
a las numerosas directrices m~s especfficas que contiene el informe:
 

1. Nunca se subrayarg lo suficiente la importancia de la partici
paci6n local; 6sta deberg tenerse en cuenta en todos los aspectos de la
 
planificaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n.
 

2. Cada programa debe ser examinado en funci6n de las caracterfsticas
 
socioecon6micas y ecol6gicas particulares del emplazamiento propuesto. No
 
s6lo se trata de la comunidad en cuesti6n, sino tambign de consideraciones
 
m~s amplias, tales como las comunidades vecinas, los lazos regionales y
 
la proximidad de los centros urbanos.
 

3. Deber~n examinarse constantemente con espiritu critico otros
 
planes y enfoques alternativos.
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I. INTRODUCCION
 

A. 	 Finalidad
 

El presente estudio tiene una triple finalidad, a saber:
 

* 
 Ofrecer una descripci6n y anglisis del contexto socioecon6mico
 
y ambiental del empleo de madera para combustible (lefia y
 
carb6n) en las comunidades rurales de los palses en desarrollo.
 

• 	 Identificar las cuestiones fundamentales que entran en juego
 
en el empleo de madera para combustible en las comunidades
 
rurales.
 

Sugerir directrices que la AID podrfa tener presentes al
 
seleccionar, preparar y ejecutar proyectos comunitarios de
 
madera para combustible en los palses en desarrollo.
 

B. 	 Procedimiento
 

El procedimlento empleado para realizar el presente estudio comprene16
 
las seis etapas siguientes:*
 

1. Investigaci6n y anglisis de las publicaciones sobre el tema, en
 
especial obras de etnografla y otros trabajos conexos.
 

2. 	 Examen de las modalidades del empleo de madera para combustible
 
en las comunidades rurales de los passes en desarrollo con personas versadas
 
en la materia de EE.UU. y Europa.
 

3. Descripci6n de la accesibilidad, recogida, distribuci6n y consumo
 
de lefia y carb6n en las comunidades rurales de los parses en desarrollo, asf
 
como de los cambios que se producen como consecuencia de la escasez de
 
lefia 	y carb6n.
 

4. Descripci6n de los programas que algunas comunidades han llevado
 
a cabo para resolver su necesidad de suministros adecuados de madera para
 
combustible.
 

5. 	 Identificaci6n de las cuestiones fundamentales socioecon6micas
 
y ambientales que est~n relacionadas con el empleo de la lefia y el carb6n
 
a nivel comunitario.
 

6. Formulaci6n de directrices que la AID pudiera tener presentes
 
para seleccionar, preparar y ejecutar proyectos comunitarios de madera
 
para combustible en los pafses en desarrollo.
 

En el Anexo 5 se ofrecen unas notas adicionales sobre la metodologla
 

de las investigaciones.
 



C. 	 Antecedentes
 

1. 	 Lefia
 

La lefia ha sido, desde hace siglos, la fuente principal de energia,
 
luz y calor para la humanidad. Como consecuencia, se ha producido el
 
fen6meno de la desforestaci6n, de mayor o menor intensidad, en muchos
 
lugares en que los hombres se han reunido en grupos, luego en aldeas,
 
en pueblos y finalmente en ciudades. Sin embargo, desde fecha m~s re
ciente, el crecimiento demogr~fico, la producci6n agrfcola, las necesi
dades de materias primas para la industrializaci6n y otros factores
 
de la modernizaci6n han dado lugar a una agudizaci6n del problema de
 
la escasez de madera para combustible en numerosas zonas rurales de los
 
palses en desarrollo (aunque no en todas), en que la lefia constituye
 
la principal fuente de energia.
 

Esta escasez de lefia ha tenido profundas repercusiones sobre un
 
gran 	nimero de personas, repercusiones que han llegado hasta modificar
 
la estructura social de la comunidad, las actividades religiosas, la
 
nutrici6n y la inclusi6n consuetudinaria de la lefia en la dote de la hija.
 
Asimismo, la escasez ha tenido tambi6n un impacto profundo, sobre todo
 
en el plano econ6mico, al aumentar el tiempo y la energia necesarios para
 
recogerla, y al acelerar la degradaci6n del medio ambiente. Para muchos,
 
el efecto econ6mico ha significado el tener que comprar lo que ellos
 
recoglan anteriormente gratuitamente, aun cuando no disponen de los
 
medios econ6micos para costearlo.
 

2. 	 Carb6n vegetal
 

El carb6n vegetal es otra fuente vital de energfa renovable para los
 
habitantes de los palses en desarrollo. Cot.tina abasteciendo hoy dfa
 
a los habitantes de los ndicleos urbanos, sobre todo a la poblaci6n pobre,
 
una gran parte de sus necesidades energ6ticas, como lo ha hecho desde
 
hace 	siglos. Adem~s, a la luz de las alzas anteriores y probables de
 
los precis3 de los combustibles f6siles, el carb6n, seg6n se prevg, va
 
a ser la fuente de energfa que utilizarg en el futuro un nmero cada
 
vez mayor de hogares e industrias en los palses en desarrollo. Por cuanto
 
ya ha comenzado a escasear en numerosas regiones a causa de la falta de
 
madera para hacer carb6n, el aumento de la demanda elevarg an m~s los
 
precios del carb6n y las cantidades limitadas de madera de que actualmente
 
disponen muchas comunidades rurales tender~n a disminuir. Los costos que
 
tales modalidades de desarrollo representan para el medio ambiente, asf
 
como los costos polfticos y socioecon6micos, han venido a ser ya muy
 
elevados para numerosas zonas rurales.
 

3. 	 Medidas a adoptar para contrarrestar la escasez de
 
lefia y carb6n
 

En los pafses en desarrollo, la mayorfa de los habitantes de las
 
zonas rurales y un gran nmero de los habitantes de los n~cleos urbanos
 
van a depender grandemente, en un futuro previsible, de la madera para
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combustible. Por tanto, es fundamental comprender bien las modalidades
 
existentes del empleo de la madera para combustible en todas las zonas
 
y las causas de su creciente o grave escasez en ciertas localidades;
 
esta comprensi6n es de vital importancia, a largo plazo, para las pobla
ciones que estgn afectadas directamente por esa escasez y para los que
 
tratan de ayudarles. Af,.rtunadamente, los gobiernos, los donantes y
 
otros organismos estgn tomando cada vez una mayor conciencia del problema;
 
muchos se han lanzado ya a la dificil tarea de ayudar a las poblaciones
 
afectadas a recuperar una gran parte de su autosuficiencia energ~tica
 
y sus ventajas consiguientes.
 

Para ayudar a aqu6llos m9s perjudicialmente afectados por la escasez
 
de lena y carb6n y los problemas conexos (erosi6n, p~rdida de pastizales,
 
etc.) es preciso encauzar nuestros esfuerzos hacia las regiones rurales y,
 
sobre todo, hacia las aldeas o comunidades de las zonas rurales. Efectiva
mente, es precisamente a este nivel en el que la poblaci6n est9 m~s
 
perjudicada por la escasez. 
En la aldea o en la comunidad es normalmente
 
m~s f~cil comprender el problema, ver lo que hay que hacer para resolvarlo
 
y organizarse para superarlo. En este contexto, la disposici6n para

practicar la autoayuda es m~s fuerte y la poblaci6n tiene buenas posibili
dades de lograr la autosuficiencia mediante su esfuerzo personal y colectivo
 
para realizar sus aspiraciones. Por otra parte, a este nivel tambi~n los
 
aspectos de cada situaci6n particular correspondientes a una localidad
 
especifica se pueden identificar m~s f~cilmente e identificar e implantar
 
soluciones eficaces correspondientes a las necesidades y los fines
 
manifestados de la poblaci6n. Por estas y otras muchas razones, un gran
 
ntimero de personas ha decidido que es preciso hacer hincapig en los pro
gramas o proyectos "comunitarios" forestales y de madera para combustible
 
para tratar de buscar soluciones a la escasez de madera para combustible
 
y safisfacer las necesidades de la aldea en materia de energla.
 

El presente informe est9 orientado en esa direcci6n; examina el
 
contexto del medio ambiente y el contexto socioecon6mico en el que est9
 
enmarcada la utilizaci6n de madera para combustible en las pequefias comuni
dades rurales; los resultados del anglisis sirven, pues, para identificar
 
los problemas fundamentales a resolver cuando se prepara un programa o
 
un proyecto de madera para combustible para dicha comunidad. Comprender
 
el sentido y la naturaleza de la comunidad constituye, pues, un impor
tante primer paso del examen de las perspectivas que se abren a los
 
programas "comunitarios" de madera para combustible.
 

Los t~rmninos "comunidad" y "aldea" se encuentran frecuentemente
 
en las publicaciones sobre el desarrollo con ciertas connotaciones que
 
son bastante claras, a saber:
 

Una pequefia aglomeraci6n de personas bastante estable y loca

lizada;
 

* 
 que tienen en com~n unos valores y creencias fundamentales;
 

* 
 y un conjunto claramente definido de instituciones sociales;
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* que son relativamente homog~neas y no estratificadas, y
 

* que estgn relativamente aisladas de los nicleos urbanos, y
 

* que tienen una autoridad o jefe reconocido y eficaz.
 

A la Luz de este conjunto de criterios, es f~cil ver que un gran
 
nimero de los habitantes de las zonas rurales que son los mds afectados
 
por la crisis de madera para combustible no viven en "comunidades" viables.
 
Como se subraya en todo el texto del presente informe, es dificil gene
ralizar, pero es preciso reconocer, sin embargo, que existen formas muy
 
diversas de organizaci6n social entre las cuales figuran ciertas comuni
dades-aldeas intactas y estables que corroboran la imagen estereotipada
 
citada - al menos a primera vista - as! como muchas otras personas que
 
viven en condiciones muy dispersas y estratificadas, de manera que han
 
perdido casi o por completo el sentido de pertenecer a una comunidad.
 
Reviste gran importancia identificar esta organizaci6n social b~sica 
o su ausencia - al tratar de los programas de madera para combustible
 
a nivel de comunidad. El hecho es que un gran ntmero de estos programas
 
parten del supuesto de que existe una comunidad y, por consiguiente,
 
la posibilidad de organizar un esfuerzo com:n para el bien de todos,
 
cuando, de hecho, no existe ni una cosa ni otra en grado significativo.*
 

Los t6rminos "programa" y "proyecto" se utilizan en el presente informe
 
indistintamente, salvo cuando se especifique lo contrario. La madera para
 
combustible abarca a la vez la lefia y el carb6n vegetal.
 

Al hablar de los programas comunitarios forestales y de madera para
 
combustible, es frecuente ofr decir que "el concepto es sencillo, pero
 
no as! su ejecuci6n". Lo que sigue a continuaci6n tiene por objeto ayudar
 
a quienes tratan de llevar a cabo programas de madera para combustible a
 
nivel comunitario. Tal vez este estudio no simplifique dichos esfuerzos,
 
pero, como es de esperar, contribuirg a que sean m~s fundamentados y
 
eficaces.
 

* En el Anexo 7 se contienen unas notas adicionales sobre otros 
aspectos de proyectos comunitarios de madera para combustible. 
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II. LA LENA
 

A. Fuente, tipos y disponibilidad de la lefia
 

1. Fuente y tipos de lenia
 

La lefia se obtiene de los drboles que se encuentran en casi todas
 
las tierras que rodean las comunidades rurales y la mayorfa de las co
munidades urbanas. La mayor parte de la madera se recoge en los bosques
 
no controlados o en las sabanas o incluso en las poblaciones de grboles
 
o de arbustos desparramados por entre los campos cultivados. (A veces,
 
como en las regiones grticas, los esquimales recogen con muchas dificul
tades la madera flotante, que constituye su Cinica fuente de combustible
 
vegetal). Cuando existen bosques y otras tierras de dominio pdblico, 9stos
 
son explotados por las poblaciones rurales en busca de lenia en la medida
 
en que la recogida est6 permitida o sea viable. En ciertos casos, 
se
 
han llevado a cabo plantaciones de grboles de madera para combustible
 
u otros programas con el fin de contribuir a la satisfacci6n de las ne
cesidades de lefia de las poblaciones rurales o urbanas, o de ambas a la
 
vez.
 

Por lo general, las fuentes "explotables" de lefia se hallan locali
zadas dentro de un radio de 15 kil6metros de la comunidad ya que la mayor
 
parte de la lefia es recogida a pie por cada familia para su propio consumo.
 
M~s all de 15 km, la madera se encontrarla a m~s de una jornada de camino
 
y no estarfa f~cilmente al alcance de los hogares pobres. Sin embargo, es
 
posible recogerla y acarrearla a lomo de un animal a las aldeas para ven
derla luego a los que disponen de los medios para comprarla.
 

A nivel local, existen preferencias marcadas por ciertas clases de
 
lefia y determinadas partes del grbol. Estas preferencias se basan en las
 
cualidades de qombusti6n y la disponibilidad y en las pr5cticas tradicio
nales relacionadas con las especies indigenas que se encuentran en una
 
regi6n particular. En general, las clases de lefia m~s deseadas son las que

tienen una madera dura, secan r~pidamente, arden vivamente, pero que puede

controlarse, producen una lumbre "viva", echan poco humo y no dan a los
 
alimentos un gusto desagradable (o que dan un sabor tradicional deseable
 
a los alimentos).l Sin embargo, las preferencias regionales y culturales
 
por una determinada leia varfan grandemente.
 

2. Adecuacidad de los suministros de lefia
 

Las disponibilidades de lefia estin en trance de disminuir r~pidamente
 
a causa del crecimiento demogr~fico, una agricultura migratoria, la expan
si6n de las tierras agrfcolas, el pastoreo excesivo del ganado, la sequfa,

la explotaci6n excesiva comercial y dom~stica de los recursos forestales
 
sin tener en cuenta las necesidades futuras, etc. En ciertos casos, como,
 
por ejemplo, entre los indios Aimara de Bolivia, ha habido siempre un
 
problema de la disponibilidad de lefia:
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En el desapacible y frio altiplano, los combustibles plantean
 
un problema importante. Sin embargo, las pocas variedades de
 
grboles que crecen en los lugares abrigados del altiplano del
 
Titicaca son demasiado preciosas para utilizarlas como lena;
 
se destinan gnicamente para construir los pilares de las casas
 
y diversos objetos de la cultura material. En efecto, en todo
 
el altiplano - tanto por los bolivianos modernos como por los
 
indios - los combustibles no se utilizan m~s que para cocinar. 2
 

Cuando se habla de la madera a nivel mundial, s! existen suficientes
 
recursos de madera. Sin embargo,
 

"aun cuando la mayoria de los paises en desarrollo tiene toda
via suficientes tierras boscosas de manera tales que su producci6n
 
global anual de madera, o su crecimiento natural, excede con mucho
 
el total de las necesidades de madera para combustible de su po

3
blaci6n,las escaseces locales pueden alcanzar un nivel grave".


Las escaseces estgn siendo cada vez m~s numerosas y generalizadas en
 
todas las regiones del mundo, a medida que las regiones con grandes reservas
 
de lefia y aqugllas con una demanda de lefia enorme se encuentren cada vez
 
m~s apartadas unas de otras. Un gran ndmero de comunidades rurales (y de
 
zonas urbanas) han explotado intensamente sus recursos de lefia en las
 
zonas circundantes a lo largo del tiempo, sin que se haya pensado en re
novarlas en cantidades suficientes para atender la demanda creciente de
 
leia. Como es bien sabido de todos, y afirma Knowland:
 

"Los grboles y los bosques son esencialmente un capital social
 
que produce un rendimiento anual en forma de madera. Cuando
 
una comunidad comienza a sobrecargar la capacidad de reproduc
ci6n de sus grboles locales, o a vivir a expensas de su capital
 
de grboles en lugar de hacerlo de los ingresos que devengan
 
esos grboles, se inicia un ciclo de agotamiento r~pido, que
 
se acelera de forma exponencial".4
 

Como consecuencia de ese agotamiento, los desplazamientos para recoger
 
la lefia, que sollan hacerse en una o dos horas, exigen hoy en dfa una jor
nada entera en muchas comunidades rurales. Las especies m~s preferidas
 
estgn en trance de desaparecer y han de ser reemplazadas por maderas de
 
menor calidad, o incluso con otras fuentes alternativas de energfa.5 El
 
problema del abastecimiento de las comunidades rurales se agrava aun mas
 
a causa del aumento de la demanda de lefia en los ncleos urbanos, lo que
 
fuerza a las comunidades rurales a entrar en la economfa monetaria. Los
 
suministros de madera de que disponfan antafio las poblaciones rurales se
 
transportan ahora a las ciudades en que el precio es m9s elevado, dejando
 
as! a las poblaciones pobres de las zonas rurales sin ningan medio para
 
obtenir gran cosa de lo que queda. 6 0, por el contrario, si los limitados
 
recursos de lefia se quedan en las zonas rurales, la comunidad urbana,
 
sobre todo los pobres, son los que padecen.
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3. Disponibilidad y precio de combustibles alternativos
 

Los otros combustibles que pueden substituirala lefia y que estin
 
al alcance de las comunidades rurales son esencialmente otros materiales
 
locales como, por ejemplo, excrementos de animales, desechos de hierbas
 
o de cultivos. A veces existe tambi6n carb6n vegetal, pero ha de comprarse
 
y no se emplea m~s que en caso de necesidad, o cuando lo permiten los
 
recursos monetarios. Existen otras opciones energ~ticas que podrian
 
ofrecerse a las comunidades rurales, pero cuyo uso no estg todavfa muy
 
extendido, a saber, la energfa solar, energla de la biomasa, el keroseno
 
y la electricidad. Estas alternativas exigen todas dinero, tanto para
 
obtenerlas como para comprar el equipo que permita aprovecharlas - dinero
 
que las poblaciones rurales no tienen. En el Cuadro 1 se ofrece una esti
maci6n aproximada de los r-ostos relativos de los combustibles tradicionales
 
y no tradicionales, tomando a Alto Volta como ejemplo. El carb6n vegetal
 
es 
el combustible m~s barato por kw, mientras que la electricidad es el
 
m~s caro. La lenia cuesta m~s cara por kw que el carb6n vegetal, pero no
 
requiere inversiones adicionales para comprar una cocina. Adem~s, la lefia
 
continua siendo un producto gratuito en numerosas regionales rurales, si
 
no se tiene en cuenta el costo de oportunidad de la mano de obra empleada
 
para obtenerla. De forma angloga, la madera para hacer carb6n sigue siendo
 
un insumo "gratuito" en muchas localidades rurales de los palses en desarrollo,
 
lo que la hace muy atractiva como alternativa de la lefia. Muchos consumi
dores pueden producirlo por s! mismos. Los otros habitantes de las zonas
 
rurales que compran el carb6n lo hacen porque encuentran su suministro
 
m~s seguro que el de otros combustibles. Pocos combustibles no tradicionales,
 
por no decir ninguno, hay que sean atractivos para las familias rurales y

las innovaciones tecnol6gicas simplemente no son realizables en el momento
 
actual en muchas zonas rurales a causa de los niveles muy bajos de ingre
sos de la poblaci6n. Como afirma Eckholm:
 

"Por ejemplo, nada serfa mejor que un aparato muy barato para
 
cocinar la cena por la noche, sirvi6ndose de la energla solar
 
recogida durante el dfa. Pero, de hecho, la realidad es muy
 
diferente: serfa preciso inventar un hornillo y darlo a conocer
 
a los cientos de millones de familias del mundo sin recursos y
 
m~s apegadas a sus tradiciones. Aunque existen ya algunas cocinas
 
solare.-, un aparato familiar costarfa entre 35 y 50 d6lares, lo
 
que serfa prohibitivo para muchos, ya que, al no disponer de
 
facilidades apropriadas de cr6dito, se tendria que pagar
 
toda la suma entera de una sola vez". 7
 

Las instalaciones de biogas podrian constituir una opci6n viable
 
a las familias agricolas m~s alargadas y m~s acomodadas, pero no existe
 
ninguna fuente alternativa de energfa que se pueda producir localmente o
 
distribuir comercialmente que vaya a tener a corto plazo un impacto de
 
sustituci6n sobre el empleo de madera para combustible en las familias
 
rurales de los palses en desarrollo. Estas fuentes representan, sin embargo,
 
una opci6n m~s valiosa para las industrias caseras rurales que pueden
 
costear m~s facilmente el equipo de base necesario.
 



Cuadro 1: Costos de algunas fuentes de energla (ciudades del Alto Volta)
 

A. Costo de los requisitos bisicos correspondientes a varias fuentes de energla
 

Equipo requerido 

Madera para 
combustible Algunas piedras 

Carb6n 

vegetal Hornillo 

Keroseno Hornillo 

Gas butano Hornillo y botella 

Electricidad Hornillo y dep6sito 

Costo (US$) 

0,00
 

0,80 - 4,00 

10,00 - 14,00 

Alrededor de 52,00 

Alrededor de 120,00 

B. Costos relativos del Kwh segdn las diversas fuentes de energla
 

Madera para
 

combustible 


Carb6n vegetal 


Keroseno 


Gas butano 


Electricidad 


Poder Valor Rendimiento 
calorifico energ6tico t6rmico 
kcal/kg Kwh/kg % 

4.500 5,23 8 

7.800 9,06 28 

12.000 13,95 50 

12.500 14,5 60 

800 cal. 1 kwh 70 

Precio/ 

unidad 


(centavos EU) 


3,1 


9,8 


30,0 


68,6 


10,4 


Precio del
 
kw
 

(centavo EU)
 

7,2
 

3,8
 

4,4
 

7,9
 

14,8
 

Fuente: 	W.M. Floor, "The Energy Sector of the Sahelian Countries". Secci6n de Planificaci6n de
 
Politicas, Ministerio de Asuntos Exteriores de los Palses Bajos, abril de 1977, citado
 
en Arnold, "Forestry for Rural Communities", p~g. 15.
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Asimismo, el empleo de keroseno y de otros productos derivados
 
del petr6leo estg pr~cticamente fuera del alcance de los hogares
 
rurales, salvo para el alumbrado, sobre todo debido al alza de los
 
precios del petr6leo. En Malawi, la utilizaci6n de keroseno ha dismi
nuido en un 24 por ciento entre 1973 y 1976, lo que obedece presumible
mente al alza de los precios. 8
 

Aun cuando el panorama a corto plazo de las disponibilidades y
 
posibilidades de otras fuentes alternativas de energfa se presenta
 
sombrfo, conviene observar que numerosos palses en desarrollo poseen
 
recursos energ6ticos naturales que no estgn explotados plenamente en la
 
actualidad, como la energfa hidroel6ctrica, el carb6n, el petr6leo, el
 
gas, la energfa geotfrmica, solar, etc. El aprovechamiento de estos re
cursos y la instalaci6n de sistemas para la distribuci6n de la energia
 
que ellos proporcionan exigir~n grandes inversiones y tomargn mucho tiempo,
 
dos factores que disuadir~n su empleo. Por otro lado, debe transcurrir
 
bastante tiempo para conseguir un aumento de los recursos de madera para
 
combustible mediante plantaciones de grboles. Numerosos palses creen que
 
las inversiones simult~neas en madera para combustible y en otros sistemas
 
alternativos de energfa que pudieran proveer un producto a lo largo de un
 
perfodo semejante de tiempo representan una opci6n cada vez m~s atractiva.
 

B. Acceso a las tierras que producen la .,iadera para combustible
 

Tradicionalmente, la mayorfa de las comunidades rurales han disfrutado
 
de un acceso relativamente f~cil a la lefia; hoy dfa, quedan pocas comuni
dades que poseen todavfa ese privilegio. A continuaci6n se examina la
 
cuesti6n del acceso a la lefia, en el pasado y hoy dfa, y la manera en que
 
la situaci6n estg cambiando.
 

1. Control del acceso por el Estado
 

a. Gobierno central
 

Las antiguas administraciones coloniales de los palses en desarrollo
 
han ejercido una influencia profunda, pero con frecuencia conflictiva,
 
en lo que concierne al acceso a las tierras forestales. De un lado, ellas
 
abrieron nuevos territorios al desarrollo econ6mico, lo que ha dado lugar,
 
por ejemplo, al saqueo de los extensos bosques de Birmania y Malaya. El
 
colonialismo promovi6 igualmente el establecimiento y la expansi6n de
 
centros urbanos y enclaves mineros, que aumentaron la demanda de madera
 
para combustible. La adopci6n de los m6todos y las normas europeas de
 
construcci6n de las viviendas y de calefacci6n ha incrementado la tasa
 
anual de tala de pinos, robles y otras especies arb6reas en la Cuenca
 
de Michuocan de Patzcuaro, M6xico, de tal manera que, ya en la segunda
 
mitad del siglo XIX se observ6 una desforestaci6n excesiva de toda la
 
regi6n.9
 

De otro lado, fueron las mismas autoridades coloniales las que
 
adoptaron las primeras medidas generales conservacionistas con miras a
 
proteger los bosques amenazados, acompafiadas de sanciones que se
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aplicaban rigurosamente. Un decreto emitido por el gobierno en 1879 pro
hibi6 la destrucci6n de grboles para hacer carb6n en Penang, Malasia;
 
con anterioridad, se habfan emitido numerosas proclamas prohibiendo
 
tambign utilizar otras maderas que servian para fundir estafio. I 0
 

Un gran n~mero de dichos reglamentos coloniales contingan formando
 
la base de los edictos del gobierno central que regula actualmente los
 
derechos de utilizaci-6i 6c !as tierrs. Asl, en la mayorla de los palses
 
del Africa Oriental, por ejemplo, el gobierno conserva la pr~ctica de
 
efectuar la demarcaci6n de las tierras de la corona, es decir, de las
 
zonas en que la ley regula el cultivo, el pastoreo y la tala de grboles
 
con el fin de combatir la desforestaci6n y la erosi6n del suelo. Con
 
frecuencia, la administraci6n colonial conferfa a los jefes tradicionales
 
nuevos poderes que les permitfan reglamentar la utilizaci6n de las tierras
 
forestales; as!, por ejemplo, en Somalia, el sultan estaba investido
 
del poder de prohibir la tala de 5rboles durante ciertos perfodos.1 1
 

Los reglamentos que aplica el Estado al acceso de la madera para
 
combustible varfan mucho. Asf, en un extremo se encuentran una situaci6n
 
en que nadie puede recoger madera en ninguna forma que sea; en el otro
 
extremo, ciertas especies de grboles estgn reservadas especfficamente
 
para este uso. Es corriente encontrar disposiciones legales sobre la re
cogida de madera muerta o cafda en tierra. En Tanzania, los Wasambaa
 
pueden entrar en la Reserva Forestal del Estado para recoger grboles y
 
ramas cafdas, aunque existe una disposici6n prohibiendo expresamente
 
cortar 5rboles vivos.12 La legislaci6n mejicana sobre la utilizaci6n de
 
tierras permite la corta y la recogida de arbustos y de grboles muertos,
 
pero exige un permiso previo de los funcionarios del servicio forestal
 
antes de talar un grbol vivo. 1 3 Cerca de Bhopal, en la India, en el
 
Estado de Madhya Pradesh, el Servicio Forestal ha conferido a la pobla
ci6n el derecho de recoger cargas de madera muerta en las reservas fores
tales que se puedan transportar sobre la cabeza.1 4
 

Muchos pafses que han padecido una grave desforestaci6n y escasez
 
de madera para combustible han ordenado a los propietarios de terrenos
 
forestales la implantaci6n de pr~cticas de conservaci6n y de repoblaci6n
 
forestal encaminadas a controlar el acceso a dichas zonas. En el Ecua
dor, los propietarios de terrenos forestales estgn obligados por la ley
 
a repoblar y mantener el patrimonio forestal. El m6todo preferido de
 
acatamiento de la ley consiste en ceder el tftulo de propiedad de las
 
tierras boscosas a la comunidad que se encarga de su mantenimiento. Si
 
el propietario decide mantener el control de los terrenos forestales,
 
deberg pagar 61 mismo las medidas de conservaci6n y repoblaci6n o hacer
 
que las costee el Ministerio de Desarrollo, a cambio de la donaci6n al
 
Servicio Forestal del 70 por ciento de la madera producida. 1 5 En la
 
Repablica de Corea, los terratenientes deben efectuar por su cuenta
 
la repoblaci6n o bien transferir las tierras de vocaci6n boscosa a la
 
asociaci6n forestal rural, que se encargarg de su administraci6n, a
 
cambio de una d6cima parte de la madera producida. Como la mayorla de
 
las tierras seleccionadas para la repoblaci6n no habfa rendido nunca
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ningn beneficio financiero a sus propietarios, 6stos se muestran dis
puestos a confiarlas a dicha asociaci6n.1 6 China ha hecho de la 
re
forestaci6n y la conservaci6n del patrimonio forestal uno de los obje
tivos principales del movimiento revolucionario popular, haciendo obli
gatoria la participaci6n de las masas en la plantaci6n de 5rboles para
 
madera combustible y otros productos forestales.17
 

b. Administraci6n local
 

Los reglamentos relativos a la explotaci6n de los recursos madereros
 
para combustible son tambi6n promulgados a nivel local. A lo largo de los
 
aios, se han establecido costumbres y pr5cticas tribales y comunitarias
 
tradicionales, acompa~iadas de sistemas intrfnsecos de control para impe
dir la destrucci6n de importantes recursos forestales. Los Sherpas de
 
Khombu, en Nepal, han establecido prohibiciones sobre la tala y el des
monte que han permitido conservar los recursos de madera para combustible
 
de que disponla esta comunidad forestal. Sin embargo, desde hace algn
 
tiempo, estos c6digos de protecci6n se han relajado y las infracciones
 
de las restricciones de tala estgn siendo cada vez m~s frecuentes.18
 
Arnold sefiala que una regi6n del centro de la India ha implantado un
 
sistema de control comunitario para poner fin a las talas destructivas
 
de grboles y constituir una base de recursos de madera para combustible
 
dentro del contexto de las costumbres y ritos de las tribus locales;
 

9
dicho sistema sigue funcionando eficazmente.1 En el Africa Oriental,
 
muchos pueblos conservaban sus recursos forestales prohibiendo la corta
 
de grboles en las laderas de colinas abruptas yen las riberas de los rfos
 
y arroyos. A veces, determinadas especies, ordinariamente de grboles de
 
madera dura preciosa, son objeto de restricciones especiales. Los Chagga
 
y los Kikuyu, por ejemplo, respetaban los corpulentos grboles de caoba, que
 
no podfan ser talados m~s que en el contexto de una ceremonia apropiada
 
y con permiso de los ancianos. 2 0
 

La escasez creciente de madera para combustible y para construcci6n
 
causada por el desmonte de las tierras y otras modalidades de explotaci6n
 
industrial de los bosques ha dado lugar a al menos un nuevo movimiento
 
comunitario que tiende a reglamentar el acceso a los recursos de madera
 
preciosa. Furioso al contemplar la destrucci6n masiva de los bosques
 
locales como consecuencia de la explotaci6n forestal, un grupo de habitantes
 
del Estado de Uttar Pradesh, en la India, se abrazaron, ffsicamente hablando,
 
a los 5rboles que estimaban especialmente preciosos para impedir que los
 
talaran. Este acontecimiento dio lugar a un movimiento de Chipko Andolan,
 
o "abrazo de grboles" que, en los aios setenta, vino a convertirse en
 
un movimiento de 9mbito regional para proteger los grboles esenciales
 
para la ecologla e implantar un control nas democr~tico sobre la explo
taci6n y la conservaci6n de los bosques. 21
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2. Tenencia de la tierra
 

El r6gimen de propiedad, o tenencia de la tierra, representa otra
 
forma de reglamentar el acceso a los recursos de madera para combustible.
 
Sin embargo, la tenencia de la tierra no es un exponente seguro del
 
control del acceso a la madera para combustible, como se verg m~s adelan
te. A continuaci6n examinaremos las modalidades de propiedad piblica,
 
comunal y privada, asf como los cambios de que han sido objeto.
 

a. Propiedad pfiblica
 

En China, el Estado posee y controla las zonas de bosques naturales
 
y las plantaciones forestales establecidas o plantadas por decreto. 2 2
 

Sin embargo, en la mayorla de los parscs en desarrollo, el gobierno
 
central no posee m~s que un pequefio porcentaje de las tierras que sumi
nistran la madera para combustible. En Nigeria, el Estado no posee m~s
 
que el dos por ciento de la superficie territorial total; en la Repiblica
 
de Corea, el Estado posee s6lo el 19,8 por ciento de las tierras fores
tales. 2 3
 

Sin embargo, la propiedad de la tierra no constituye una medida
 
exacta del control que se ejerce sobre la utilizaci6n de las tierras
 
forestales. Por ejemplo, mientras que el Estado no posee m~s que un
 
porcentaje relativamente reducido de las tierras forestales de Corea,
 
los reglamenLus que impone a la utilizaci6n de las tierras forestales
 
viene a controlar efectivamente la explotaci6n de todas las tierras de
 
propiedad privada; por el contrario, en Nepal, en que el gobierno central
 
es t6cnicamente el propietario de todas las tierras forestales en virtud
 
de disposiciones legales segfn las cuales todas las proplejades agrfcolas,
 
los bosques y las tierras incultas son propiedad del Estado, la explota
ci6n estg confiada a los panchayats, es decir, a las administraciones
 
locales.24
 

La desforestaci6n y la 
escasez de madera para combustible han movido
 
a ciertos palses a modificar los sistemas de tenencia de sus tierras,
 
con el fin de incrementar el patrimonio forestal 
en manos del gobierno
 
central. La India ha adoptado un sistema de explotaci6n departamental de
 
los bosques sin p6rdidas ni beneficios, a fin de limitar el ejercicio de
 
privilegios consuetudinarios que destrufan las tierras y mitigar las pre
siones que se ejerclan sobre las tierras forestales. 2 5 El gobierno de
 
Tfinez ha designado vastas superficies de tierras forestales para los
 
mismos fines y ha implantado reglamentos rigurosos que establecen cir
cunscripciones forestales, haciendo obligatoria su conservaci6n en su
 
estado natural. Allaoui afirma que este reglamento no mejora la ordena
ci6n racional de los recursos forestales, sino, por el contrario, perturba
 
el equilibrio humano-ecol6gico, instaurado por medio de los movimientos
 
n6madas tradicionales. Estas reformas han tenido por resultado la su
perpoblaci6n de la regi6n boscosa de las proximidades de Maghreb, cuyos
 
recursos de madera para combustible estgn siendo destruidos a un ritmo
 
acelerado.26
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b. Propiedad comunal
 

En la casi totalidad de los passes en desarrollo, las comunidades
 
rurales gozan, desde muy antafio, de ciertos privilegios consuetudinarios
 
en las tierras forestales de la vecindad. Se ha sefialado la existencia
 
en M6xico de varias formas de propiedad comunal de tierras que producen
 
madera para combustible, entre ellas cooperativas. En ciertas regiones,
 
los bosques de chaparrales que no se prestan a la explotaci6n agrfcola
 
se han destinado para reservas comunales de madera para combustible. Las
 
tierras boscosas de Tarasc~n y de Cher~n, por ejemplo, han sido declaradas
 
tierras de dominio piblico, y todos los miembros de la comunidad han reci
bido el derecho de cortar leia en esas tierras.2 7 La propiedad colectiva
 
se extiende a los bosques creados, o a los grboles plantados mediante
 
esfuerzos colectivos de comunidades, de brigadas de producci6n y de
 
equipos de producci6n. 2 8 En Malawi, el 93 por ciento de la tierra esta,
 
por tradici6n, bajo el control del jefe de la tribu o de la aldea.2 9
 

En Kenia, el derecho consuetudinario estg cediendo el paso a dispo
siciones establecidas por la ley; como resultado, se estg produciendo un
 
movimiento contra la propiedad comunal en favor de la propiedad individual.
 
Esta transici6n ha sido m~s pronunciada en las regiones occidental y del
 
centro, las m~s deseadas, mientras que las zonas de tierras marginales m~s
 
gridas continfan, en gran parte, bajo control comunal. Parece ir6nico
3 0 


constatar que una consecuencia directa de la asignaci6n de las mejores
 
tierras forestales ha sido obligar a los cultivadores m~s pobres a despla
zarse hacia las tierras de pastos de estaci6n seca de los grupos pastorales,
 
ocasionando asf la aceleraci6n de la desforestaci6n y de la erosi6n del suelo
 
de esas tierras de potencial menos elevado. Asf, pues, se estgn creando
 
nuevas zonas de escasez, a medida que las poblaciones emigran forzadas por
 
las reformas kenianas de tenencia de la tierra.
 

No s6lo la escasez de madera para combustible ha impulsado a las
 
poblaciones a emigrar, sino tambi6n ha exigido que se modifiquen la tenen
cia de las tierras, las actividades de cultivo y los asentamientos humanos.
 
La explotaci6n de las tierras forestales de las grandes islas de Indonesia
 
por los poderes pblicos para incrementar los suministros de madera para
 
combustible y madera para usos industriales ha hecho necesario el asenta
miento de agricultores locales que practican una agricultura migratoria
 
y que, desde hace siglos, hablan gozado de una libertad de movimiento
 
ilimitada en los terrenos forestales a los que tenlan acceso.3 1 Lo
 
contrario ha ocurrido en el Brasil, en 
que una poblaci6n sedentaria se
 
ha visto forzada por la disminuci6n de los suministros de madera para
 
combustible a adoptar un modo de vida n6mada. Aldeas enteras han cam
biado de lugar en la regi6n de Cantinga, en el nordeste, a medida que
 
se talaban los bosques adyacentes. El nomadismo se ha idensificado
 
tambign en el sudeste, regi6n 6sta m9s pr6spera, a causa de la escasez
 
de madera para combustible y de la erosi6n de los suelos productivos. 3 2
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c. Propiedad individual
 

Cuando existe un rfgimen de propiedad individual, el propietario
 
posee normalmente derechos exclusivos sobre la vegetaci6n lefiosa de su
 
tierra. A veces, la propiedad individual coincide con la propiedad colec
tiva en cuanto a que todos los habitantes tienen derecho a recoger ma
dera en las tierras comunales. 3 3 Entre los Ifugao, en Filipinas, "los
 
ricos poseen el bosque, pero todo el mundo puede recoger madera en
 
61".34 Las tierras comunales pueden estar entremazcladas con tierras
 
privadas como en el caso, por ejemplo, de Guatemala, en que ciertas
 
pendientes boscosas estgn reservadas para el uso exclusivo de los pro
pietarios. 3 5 Cuando se otorga derechos individuales de propiedad de
 
tierras, se produce por lo general una limitaci6n de los derechos de
 
los demos a utilizar la vegetaci6n para cualquier fin; sin embargo, los
 
lazos de parentesco y amistad pueden influir en la relajaci6n de esas
 
prohibiciones.
 

Numerosas sociedades (sobre todo en el Africa tropical) exigen que
 
la madera sea recogida en las "granjas de arbustos" de la familia, o en
 
un terreno sobre el que un grupo de descendientes, como un linaje,
 
ejerce ciertos derechos. En el caso de Somalia, por ejemplo, "las colinas
 
en que se encuentran los grboles de madera para combustible pertenecen a
 
la "gens" en cuyos 11mites ellas se encuentran: cortar madera en una
 
colina que pertenece a otra "gens" se considera un robo". Sin embargo,
3 6 


entre los Tiv de Nigeria, se puede recoger la madera en cualquier parte
 
y la tala de un grbol o la recogida de ramas de tin grbol talado confiere
 
a la parte interesada la propiedad de esa madera. 3 7 En las proximidades
 
de Ibad~n, Nigeria, se puede coger toda la madera de la propiedad del
 
vecino, salvo la que se haya ya preparado para lefia. 3 8 En la India, el 35
 
por ciento de las personas que recogen lefia lo hacen en sus propias tierras.3 9
 

En China, la propiedad individual se extiende a los grboles que se han plan
tado personalmente alrededor de su vivienda.4 0 
 En Java, Indonesia, las
 
huertas familiares suministran una buena parte de la madera que la familia
 

4 1 
consume. En numerosos passes, se conceden ciertos derechos de utiliza
ci6n de las tierras forestales a la familia que ostenta los derechos de
 
usufructo de tierras agrfcolas de la zona circundante.
 

Bukh observa que, entre los Ewe de Ghana, en donde los hombres y las
 
mujeres poseen tierras separadas, los hombres retienen la mejor parte,
 
incluida la mayor parte de las tierras boscosas. La raz6n principal
 
estriba en que la zona forestal produce cultivos arb6reos importantes,
 
como el cacao. Si una mujer tiene hijos, su propia familia no le permitirg
 
hacer uso de sus derechos usufructuarios familiares en las tierras fores
tales, ya que los hijos no pueden heredar m~s que las tierras de su padre. 4 2
 

Por otra parte, la descripci6n siguiente de los derechos usufructuarios
 
de las mujeres sobre la madera para combustible, en la regi6n de Tzotzil,
 
M6xico, nos revela que ellas conservan grandes privilegios en lo que con
cierne a la recogida de madera:
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La recogida de madera es la principal actividad de las mujeres
 
en relaci6n con la tierra. Todas las manianas, grupos de mujeres
 
provistas de cincha frontal, hocino y hacha parten para buscar
 
madera para el fuego de su cocina. Al contrario de lo que ocurre
 
en otras aldehuelas, como Navencauk, en que las mujeres han de
 
buscar la lefia en su propia tierra o en la tierra del marido,
 
los propietarios Apas no pueden denegar a ninguna mujer el
 
derecho de cortar sus grboles para leia. Una vez cortado, el
 
grbol viene a ser la propiedad de la mujer que lo tal6 y 6sta
 
puede regresar tranquilamente para preparar haces con las ramas
 
partidas o partir el tronco en trozos para acarrearlos y alma
cenarlos bajo los aleros de su casa. Si otra mujer es sorpren
dida robando la madera de un grbol que ella no ha derribado,
 
puede ser obligada a substituir la madera robada.4 3
 

3. Medios oficiosos de reglamentaci6n del acceso
 

Muchas poblaciones tienen bosquecillos sagrados en los que estg pro
hibida la corta de grboles. Los Mbere, en Kenia, reservan muchas de las
 
especies m~s valiosas y mas raras como propiedad del clan exogamo patri
lineal. Estas especies no pueden ser cortadas sin permiso especial; los
 
infractores son sancionados con una multa de una cabra, y deben hacer
 
penitencia por haber perturbado la harmonfa.4 4
 

En Nigeria, un cierto nimero de bosques estgn asociados a santuarios,
 
dioses, cultos y antepasados importantes. Existen tambign "bosques maldi
tos" en los que se entierran los cuerpos de personas desafortunadas (como
 
victimas de la viruela y personas matadas por un rayo). 4 5 Los grboles
 
de acajg (anacardo) estgn considerados como el refugio de fantasmas en
 
la regi6n de Casamance, en el Senegal; las poblaciones locales no utili
zan su madera ni su nuez, y no viven en sus proximidades. 4 6
 

Las actitudes religiosas hacia ciertos animales pueden tambi6n
 
haber constituido un factor decisivo en el acceso a las fuentes de
 
madera para combustible. La prohibici6n de comer cerdo ha sido causa de
 
la proliferaci6n en numerosos palses musulmanes de cerdos salvajes que
 
destruyen los grboles j6venes y dafian los grboles m~s viejos. La costumbre
 
religiosa del libre apacentamiento de las vacas en la India plantea tambign
 
problemas para la protecci6n de los plantones de grboles.4 7
 

La hostilidad de grupos vecinos constituye otro factor que limita el
 
acceso, lo que hace que se evite ciertas zonas y obliga a que ciertas
 
expediciones en busca de madera se hagan finicamente bajo vigilancia
 
armada. Entre los Ifugaos, en Filipinas, por ejemplo, la recogida de
 
lenia era peligrosa cuando se hacfa cerca de territorio enemigo: "los
 
hombres y los nifos partfan en bandas; cinco hacfan la guardia, mientras
 
que los otros cortaban la madera, seleccionando la madera pesada con un
 
alto contenido combustible".4 8
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4. Cuotas por la explotaci6n de madera para combustible
 

El pago de unos derechos de recogida a los propietarios privados,
 
comunales o piblicos de las tierras forestales es una pr~ctica cada vez
 
m~s extendida, sobre todo en la Amnrica Central.4 9 En Cher~n, M~xico,
 
por ejemplo:
 

El Gobierno federal tiene establecido desde 1949 un impuesto
 
territorial nominal a la comunidad por la explotaci6n de las
 
tierras forestales. Cada cabeza de familia paga una cuota
 
("rilstica"), que asciende ordinariamente a 25 centavos por
 
trimestre, y que es recaudado por un comit6 de bienes comunales.
 
Esta suma representa un impuesto y confiere a cada persona el
 
derecho de cortar leia en las tierras pblicas. Las personas
 
que explotan otros recursos forestales (como madera para cons
trucci6n, carb6n vegetal, postes o pilares, etc.) pagan mgs. 5 0
 

El Sudan ha instituido un impuesto sobre las cargas acarreadas
 
en burro para venderse, a fin de reglamentar la tala de acacias.5 1
 

5. Discusi6n
 

Con las notables excepciones de las campafias de conservaci6n y re
forestaci6n llevadas a cabo en China y la Rep~blica de Corea, la mayor
 
parte de las medidas que han adoptado !as administraciones nacionales y
 
locales para reglamentar el acceso a las tierras que producen madera para
 
combustible, que abarcan desde una simple ley hasta patrullas de tipo
 
policial, han sido ineficaces. Durante mucho tiempo, esta situaci6n era
 
el resultado de una actitud segn la cual se crefa que la madera para
 
combustible nunca faltaria. "El mar no se seca nunca", afirma un dicho
 
popular de los pescadores de Ghana o para expresarlo en palabras de un
 
forestal turco contempor~neo: "El bosque se consideraba como un don
 
de Dios a la humanidad del que todo el mundo podia beneficiarse".5 2
 

Las gentes no consideran ya los bosques o la sabana como un recurso
 
inagotable. Pero se ven cogidas en una trampa y forzadas a emprender una
 
serie de acciones que terminan en despilfarro. En Bara, Sudan, seg~n ha
 
sefialado Digernes, la gente tenfa plena conciencia de los efectos per
judiciales de la explotaci6n excesiva de la tierra - apacentamiento exce
sivo de las ovejas y las cabras, intensificaci6n de los cultivos y corte
 
incontrolado y extensivo de lefia. La gente reconocia y deploraba la desa
parici6n de valiosas especies de gramineas y otros tipos de vegetaci6n.
 
Con todo, no han tenido m5s remedio que continuar con las mismas pricticas
 
que han ocasionado dicha degradaci6n del medio ambiente:
 

Esas gentes sablan que la tierra o los grboles perteneclan a al
guien, bien al Gobierno o a aldeas vecinas. Ellas sablan tambi~n
 
que es ilegal cortarunaAcacia senegal u otro 9rbol, salvo
 
cuando se trata de desmontar un terreno para cultivarlo, sin
 
obtener un permiso previo de la Oficina Forestal de Bara, y que
 
debe pagarse un impuesto por cada carga a burro de madera que
 
se venda.
 



-17-


Pero:
 

Nunca solicitamos ningdn permiso. Tomamos los grboles que per
tenecen a otro. Los cortamos cuando son todavla demasiado j6
venes. Nunca pagamos el impuesto. Estamos ahora metidos en un
 
11o. Nos encontramos en un estado de miseria despu6s de que
 
nuestros animales se han muerto durante la sequfa. Pero necesi
tamos vivir. LQug otra cosa podemos hacer? 53
 

Se forma angloga, cuando se pregunt6 a un Mbere (en Kenia) cugles
 
eran las consecuencias de sus acciones (61 habla cortado varios grboles

grandes cerca de la orilla de un rfo para hacer carb6n), contest6 que
 
sabla las consecuencias desastrosas para el medio ambiente, pero, volvi6n
dose a su interlocutor, le dijo: "Quign va a alimentar a mis hijos si
 
dejo aqu! los grboles? ZQuign, usted?" 54
 

Cuando los poderes pfblicos han relajado las restricciones con el
 
fin de permitir una explotaci6n limitada de las reservas forestales con
 
miras a aliviar las necesidades crecientes de madera para combustible, ello
 
ha tenido invariablemente como resultado dos consecuencias: 
se exceden
 
los "llmites" y los comerciantes se valen de esos derechos de acceso para
 
cortar grandes cantidades de lefia, a precio reducido, para luego revenderla
 
en los mercados urbanos y semiurbanos de las cercanlas. Cuando el gobierno
 
de la India autoriz6 la recogida de cargas de lefia muerta acarreada sobre
 
la cabeza para uso personal en las reservas forestales de Madhya Pradesh,
 
se not6 casi inmediatamente que mucha de la "madera muerta" se estaba
 
produciendo deliberadamente por el m6todo de "descortezamiento del primer
 
anillo" o por simple y pura tala con el hacha. 55
 

La ley mejicana dispone que se ha de obtener permiso para cortar
 
cualquier grbol vivo; pero, a nivel local, 
se presta muy poca atenci6n
 
a esta ley, como se ilustra con el siguiente ejemplo:
 

Los cortadores de leia pagan un pequefio soborno a los guardas
 
forestales para cortar los grboles caldos (y tambign los drboles
 
de pie) para hacer lefia; talan robles que requerirlan siglos
 
para reponerse; desnudan las laderas de las colinas y montafias;
 
toman los lefios en burros a la carretera, los cargan luego en
 
camiones, de manera que las gentes de la ciudad pueden disfrutar
 
sus filetes asados al fuego y decorar sus viviendas. 56
 

Puede tambign ocurrir que sean los mismos guardas forestales emplea
dos para vigilar los bosques los culpables de la infracci6n, como se
 
deduce por las observaciones de Beals al respecto del tema de la silvicul
tura de Cher~n en 1949:
 

No se sabe a ciencia cierta de d6nde el guarda forestal saca
 
su dinero; pero sl se sabe que 61 tiene derecho a servirse
 
de una cierta cantidad de madera talada por su propia cuenta;
 
si, casualmente, se encuentra con recogerores furtivos de otras
 



-13

aldeas ... 61 tiene la alternativa de confiscarles el producto
 
y vend6rselo o bien ponerles una multa de 20 a 25 centavos por
 
cada carga de burro. El dinero se queda el guarda con gi.57
 

Con una tradici6n semejante de corrupci6n oficial, no es de extrafiar
 
que la poblaci6n local no sienta gran simpatia por los forestales y los
 
grupos de ayuda que promueven encarecidamente la conservaci6n de los
 
recursos de lefia y de madera para construcci6n. Luis Gonzalez nos pinta
 
el siguiente cuadro, bastante pesimista, de la situaci6n local:
 

El Padre Federico cree, sin embargo, que la p6rdida de grboles
 
traerg una cat~strofe. "No lloveri mis; las tierras bajas se
 
cubrir~n de piedras y los campos y las laderas de las colinas
 
no ser~n m~s que rocas". El combate la desforestaci6n; ha pe
dido a la gente esparcir pifias de pinos, y ha solicitado ayuda
 
al Subsecretariado Forestal. Pero todo ello en vano. Los pinos
 
se niegan a crecer, y los inspectores forestales continian reci
biendo sus "mordidas" (sobornos) y permitiendo la corta de
 
grboles.
 

La mayorla de las gentes no se interesan por la p6rdida de los
 
grboles. No estgn convencidas de que ello ocasionarg sequfas;
 
la perspectiva de un monte Larios desnudo no les entristece;
 
no esperan ver aumentar las manchas rocosas blanquecinas ni apa
recer desiertos de rocas. Los miembros del ejido y otros saben
 
que pueden ganar bastante dinero cortando lefia para alimentar a
 
su familia.

5 8
 

En ciertos palses, las autoridades gobernantes no pueden mantenerse
 
al dia de los cambios de propietarios y mucho menos todavfa de reglamentar
 
el acceso a los recursos de madera para combustible. Las oficinas del
 
catastro del gobierno central, en algunos distritos de Kenia, por ejemplo,
 
han perdido el rastro de los traspasos de los titulos de propiedad; en
 
estas comarcas o regiones, en que las hipotecas constituyen el 5nico
 
medio de seguridad para efectuar compras, los titulos de propiedad cambian
 
de manos tan r~pidamente que no es posible mantenerse al dfa de las apro
baciones de traspasos que otorgan las oficinas locales.5 9
 

Simult~neamente con esta incapacidad del gobierno de reglamentar con
 
eficacia el acceso a los recursos de madera para combustible, la mayorla
 
de las pr~cticas locales tradicionales de conservaci6n estin cediendo a
 
las presiones demogr~ficas, a la expansi6n de los mercados urbanos y a
 
la demanda desesperada de que est9 siendo objeto esta fuente energ6tica.
 
Un factor intrfnseco que estg influyendo en el deterioro de las practicas
 
tradicionales estriba en que las autoridades tradicionales (jefes, ancianos,
 
jefes de aldeas, sacerdotes) raramente ejercen un poder real, porque el
 
Estado los ha desposeldo de gran parte de sus poderes oficiales adminis
trativos y judiciales; sus poderes oficiosos, tales como los castigos
 
supranaturales, se hallan en gran parte descreditados por las diversas
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influencias del proceso de la modernizaci6n. El deterioro de los poderes
 
tradicionales de conservaci6n deja a numerosas regiones en una situaci6n
 
en que la reglamentaci6n del acceso depende primordialmente de la buena
 
voluntad o de un sentido de responsabilidad para con la sociedad en con
junto; y, como demuestran las impresiones de Gonzalez sobre el caso de
 
M~xico, ese sentido de responsabilidad parece haberse deteriorado al
 
propio tiempo que los poderes tradicionales:
 

Si ellos desforestan la propiedad de otro, sienten la satis
facci6n de saber que un "rico" se esti rechinando los dientes;
 
si talan grboles en su propia tierra, habr5 m9s espacio para
 
plantar maiz. En los ejidos (subdivisiones administrativas lo
cales), las zonas desmontadas se convierten en maizales - cada
 
vez menos productivos y m~s extensos.6 0
 

No cabe lugar a duda de que existe la necesidad de profundas re
formas para reconciliar las necesidades a largo plazo de una reglamenta
ci6n de la explotaci6n de los recursos de madera para combustible y las
 
necesidades m~s apremiantes de los que dependen de la lefia, sobre todo
 
los pobres. La cuesti6n de saber c6mo controlar el acceso a los recursos
 
de madera para combustible constituye el quid del problema que afrontan
 
los dirigentes comunitarios, el personal de los servicios forestales y
 
otros diversos responsables del gobierno.
 

C. Recolecci6n/recogida y transporte
 

Segin Robert Heizer:
 

Pocos etn6grafos otorgan a la recogida de leia y a la utiliza
ci6n del fuego otra cosa que una simple menci6n pasajera en
 
sus referencias descriptivas; al parecer, esto se debe a que,
 
en su opini6n, dichas actividades prosgicas y mundanas no
 
suelen llevar a ninguna parte cuando se las estudian; es dif cil
 
hacerse una idea precisa de esta cuesti6n a partir de los datos
 
facilitados por los etn6grafos. 61
 

Sin embargo, todos los datos etnogr~ficos y los resultados de las
 
experiencias personales que se tienen hoy dia nos brindan una idea
 
bastante clara tal como se puede deducir por la informaci6n que ofrecemos
 
a continuaci6n.
 

1. Mano de obra
 

En las zonas rurales de los palses en desarrollo, la mayor parte de
 
la lefia es recogida por los propios usuarios. Uno o varios miembros de
 
la familia recoge la madera para toda la familia, que es frecuentemente
 
una familia colectiva. En los ntcleos urbanos, cuando se utiliza la lefia,
 
un miembro de la familia puede encargarse de recogerla y transportarla.
 
Sin embargo, ocurre con frecuencia que los hogares urbanos compran su
 
lefia a un cortador o a un intermediario que recoge la madera en las zonas
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rurales cerca del pueblo o de la ciudad.
 

La recogida de madera para combustible era en otro tiempo una tarea
 
que incumbfa a los representantes de un solo sexo. Cada sociedad definla
 
expresamente las funciones de la recogida de lefia. 
Sin embargo, a ralz
 
de la escasez creciente de lefia, el papel de los sexos se estg adaptando
 
constantemente a las nuevas necesidades. Se puede todavla decir que,
 
en general, las mujeres estgn principalmente encargadas de la recogida

de la lefia en Africa en la mayorfa de los casos (salvo de los troncos
 
y de la corta de grboles, en cuyo caso los hombres suelen ayudar a las
 
mujeres), y que, en contraste, los hombres estgn encargados principal
mente de la recogida de la lefia en la Am6rica Central. Sin embargo, es
 
cada dia m~s frecuente observar que los hombres y las mujeres comparten
 
el trabajo de la recogida de la lefia, como ha ocurrido especialmente en
 
Asia, y tambi~n en Sudam~rica, durante algn tiempo. 6 2 As!, al hablar
 
de la recogida de lefia, 
hay una diversidad infinita de modalidades de
 
recogida y de modificaciones continuas de las modalidades existentes.
 
Los ejemplos siguientes sirven para demostrar la diversidad de las modali
dades "tradicionales" de recogida de madera y la adaptaci6n progresiva y
 
el intercambio de los papeles que se 
encontraban antiguamente diferenciados.
 

En la mayor parte de la regi6n de Africa al sur del Sahara, en que
 
la madera para combustible constituye el combustible b~sico para cocinar,
 
las mujeres son las recogedores y acarreadoras m~s visibles de toda la
 
lefia. Lo mismo se puede decir de la regi6n del Sahel:
 

Una de las caracterlsticas de las sociedades sahelianas es la
 
divisi6n bien definida del trabajo entre los dos sexos. Por lo
 
general, el homlbre esti encargado del aprovisionamiento de
 
cereales en la familia, mientras que la mujer debe procurarse
 

4
la leia y los condimentos necesa- os para la preparaci6n de la
 
comida. Esto iltimo es del dominio de las mujeres y el espacio
 
y los utensilios de cocina estgn pr~cticamente prohibidos a
 
los hombres. 6 3
 

En Tanzania, "todo lo que concierne al fuego y los combustibles es la
 
responsabilidad de la mujer en Kwemzitu; ningin otro trabajo se considera
 
tan agotador o exigente, o tan poco lucido a los ojos de los demos". Las
 
mujeres comienzan a ayudar a recoger lefia desde muy temprana edad, casi
 
tan pronto como empiezan a andar, y contin6an hasta que f1sicamente no
 
puedenya efectuar los desplazamientos necesarios. No existe ninguna con
sideraci6n de la edad, pero la carga de las ancianas puede a veces ser
 
aliviada por la ayuda de las hijas o de las nueras. 6 4 
 Entre los Tallensi,
 
al Norte de Ghana, las mujeres desempefan responsabilidades anglogas:
 

Lo m~s arduo del trabajo cotidiano de la mujer es la recogida
 
y el acarreo de la lefia y el agua. Se necesita un dfa para
 
recoger suficiente madera que dure tres dfas... Es un trabajo
 
muy penoso si la mujer tiene un niio pequeio... la mujer tiene
 
que desplazarse (para recoger la lefia) a la granja boscosa del
 
marido a unos 9 6 12 kil6metros de distancia. 6 5
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En el Africa Oriental, los Masai consideran que la recogida de leia
 
es la tarea exclusiva de las mujeres casadas, ni siquiera de las mujeres
 
solteras; en otras partes de Africa, sin embargo, como en el Alto Volta,
 

6 6 
los nifios y las nifias suelen acompaar a sus madres. Un estudio rea
lizado por Cruz das Almas, en Brasil, ha revelado igualmente que las
 
mujeres y los nifios recogen diariamente la madera que necesitan para
 
sus usos cotidianos. 6 7
 

Los hombres, aunque no participan en la recogida propiamente dicha
 
de la lefia, pueden tener un importante papel de apoyo a este respecto.
 
Ya en 1939, un estudio de Bemba, en Zambia, llegaba a la siguiente
 
conclusi6n:
 

La lefla para el fuego debe recogerse todos los dias, o un dia
 
sf y otro no; esta tarea incumbe a las mujeres. (Un hombre)
 
cortarg un grbol apropiado, pero es la mujer la que se encar
garg de hacer la recogida. Por lo general, ella acarrea sobre
 
su cabeza haces de lefia seca de seis a ocho pies de largo. 6 8
 

En Tanzania, las mujeres proporcionan el 90 por ciento de la mano de
 
obra empleada en la recogida de la lefia, pero corresponde a los hombres
 
el 90 por ciento del trabajo necesario para mantener los cultivos arb6
reos mediante el esqueje y la poda. 6 9 En Sierra Leona, los Limba suponen
 
que cada sexo debe hacer 5nicamente el trabajo que le corresponde; las
 
mujeres y las nifias son las gnicas recogedoras de lefia. 7 0
 

En ciertas partes del mundo, la recogida de lefia es efectuada por
 
ambos sexos sin distinci6n de edad. En el altiplano de Per5, por ejemplo:
 

muchas personas recogen la lefia como una actividad integral de
 
cualquier excursi6n que se haga fuera de la aldea. Asf, 
se
 
puede frecuentemente observar a los hombres, las mujeres y los
 
nifios acarreando o arrastrando pequefios haces de lefia. Estas
 
recogidas no son ordinariamente suficientes y se han de hacer
 
viajes especiales para recoger lefia. Las mujeres tienden a que
darse m~s cerca de la aldea, mientras que los hombres se aventuran
 
a mayores distancias en busca de mejor lefia. Estos viajes ocupan
 
aproximadamente el 10 por ciento del tiempo dedicado a las acti
vidades de subsistencia ya que frecuentemente ellos van buscando
 
el Kichwa fuerta, que les ocupa varios dfas para cortar y
 
transportar su madera.7 1
 

Este es el caso tambign de Bara, Sudan, en que las mujeres recogen
 
la lefia que se encuentra cerca de su vivienda, pero si hay que desplazarse
 
a m~s de 4 kil6metros, son entonces los hombres los que van a recogerla.7 2
 

Los hombres no estgn excluidos de los trabajos de recogida cotidiana;
 
por el contrario, como ocurre en la Am6rica Central, rTta es una 
tarea
 
fundamentalmente de los hombres. En Jamaica, "la recogida de la madera
 
es el trabajo de un muchacho". Las mujeres Maya, de la America Central,
 
pueden recoger "la madera cafda en los terrenos de arbustos. Esta madera
 
se llama moloch, que no se considera apropiada para que un hombre la
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recoja".73 Entre los Iban, en Borneo, a principios de siglo, el aprovi
sionamiento de madera era uno de los trabajos principales del marido, que
 
era reprendido por su suegra si no trala la lefia suficiente. 74 En 6poca
 
mns reciente, entre los Mbere, en Kenia, los hombres estgn participando
 
cada vez m~s en las actividades de la recogida de lefia, sobre todo cuando
 
las esposas se encuentran ausentes o estgn enfermas, la familia es pequeia
 
y los hombres no pueden pagar a un criado o comprar otros combustibles. 75
 

Un estudio efectuado en Pura, la India, ha demostrado que, de las
 
45.094 horas-hombres que la comunidad consagra anualmente a la recogida

de lefia, a los hombres corresponde el 35 por ciento; a las mujeres, el
 
36 por ciento, y a los nifios, el 30 por ciento. Por lo general, son los
 
hombres los que talan los grboles para obtener la madera, mientras que
 
las mujeres y los nifios se encargan sobre todo de recoger la madera des
parramada por el suelo. El 75 por ciento de la familias de Pura depende
 
exclusivamente de la madera recogida gratuitamente para atender 
sus ne
cesidades de combustibles, lo que representa el 80 por ciento de la
 
energfa utilizada en la aldea. Para el resto, el 9 por ciento recogen
 
la madera y la complementan con sus suministros obtenidos de sus propias
 
fuentes; el 3,6 por ciento dependen o totalmente de sus propios suministros
 
provenientes de sus propiedades privadas o totalmente de las compras, y
 
el 7 por ciento utilizan una combinaci6n de las dos f6rmulas. Por consi
guiente, de las 217 toneladas de lenia que se consume anualmente en Pura,
 
el 81 por ciento se recoge gratuitamente, el 16 por ciento procede de
 
propiedades particulares del consumidor y el 3 por ciento se compra. El
 
consumo anual es de 0,6 toneladas per c~pita.76
 

La recogida de lefia es frecuentemente una actividad social; pocos re
cogedores (especialmente mujeres) lo hacen solos. Un hombre o una mujer, a
 
su regreso de su finca, pueden recoger un poco de lefia por el camino, pero
 
lo. desplazamientos especfficos para recoger lefia muy raramente se hacen
 
solo. Entre las razones que explican este comportamiento figuran las si
guientes: el atractivo de ir acompafiado, el miedo de enemigos o del bosque,
 
o el celo varon L de que la mujer sola le haga una mala jugada. Si bien
 
las mujeres van en grupos, recogen la madera individualmente y la gnica
 
ayuda que se prestan es para levantar la pesada carga. En el Alto Volta, las
 
mujeres no comparten ni la lefia ni el trabajo. La recogida, la corta, la
 
preparaci6n de haces, el levantamiento y el acarreo son todos el trabajo
 
de una mujer sola. 77 En Guatemala, "las mujeres se suponen que recogen
 
la leia en grupos de dos o, preferiblemente, mas, porque dos mujeres puedenir
 
a buscar lefia con un niEo pequefio y una coge el nifio mientras que la otra
 
se va con otro hombre al bosque. Es mejor que las mujeres vayan en grupo
 
juntas para rezoger la lefia". 78 De forma similar, las mujeres Nyakyusa de
 
Tanzania suelen ir en grupos de 3 a 12 para recoger madera para combustible,
 
al igual que las mujeres de la tribu Kwemzitu del mismo pals. Los miembros
 
de los grupos se ayudan mutuamente en su trabajo. 79
 

La mayorfa de las mujeres se desplazan en grupo para recoger
 
lefia y, asi, pueden ayudarse mutuamente a partir la madera,
 
amarrar los haces y levantar los haces y balancearlos bien sobre
 
sus cabezas.80
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En algunas aldeas de Nepal, existe una tradici6n de la recogida
 
comunal de leaia y forraje. No s6lo las mujeres de varias aldeas se
 
reinen voluntariamente para organizar la recogida en una zona dada, sino
 
tambign ellas instituyen un sistema de rotaci6n que tiene en cuenta
 
la necesidad de dejar los recursos forestales de la regi6n que se produz
can y repongan de la recogida de madera.81
 

La documentaci6n que se posee sobre las actitudes de los recogedores
 
contienen evaluaciones contradictorias sobre el placer o el fastidio que

les produce esta actividad; parece limitarse 5inicamente alossentimientos
 
expresados por las mujeres. El estudio de Fleuret, en Tanzania, concluye
 
que "no es de extrafiar que el trabajo de la recogida sea detestado a tal
 
extremo por las mujeres de la tribu Kwemzitu - porque es arduo, penoso,
 
y consume mucho tiempo". 82 Sin embargo, en el caso del Brasil, Pierson
 
declara:
 

A muchas mujeres les gusta su trabajo. "Me encanta ir a buscar
 
lefia", declara una mujer de la aldea. "Si no tenemos ninguna
 
necesidad en casa, yo voy con otras mujeres. Es una buena
 
caminata y hay una colina tan empinada que hay que descansar
 
tres o cuatro veces durante su ascenso. Pero si yo veo a al
guien regresando con lefia y no me han preguntado que las acom
patien, me enfado". 83
 

Al hablar de la poblaci6n de Chiapas, en M~xico, Hunt afirm6 que a las
 
"mujeres les encanta ir a recoger lefia. 
Ir a buscar lenia es un escape
 
muy agradable de la rutina cotidiana, y las mujeres van por lo general en
 
compafa de otras mujeres con las que pueden conversar, intercambiar
 
noticias y contarse chismes". 84
 

Elmendorf, que las ha observado, comenta la satisfacci6ti que las
 
mujeres Maya sienten, segn ellas, al ir a recoger leaa:
 

Yo nunca verdaderamente comprendl, nos dice, por qug la mayorfa
 
de las mujeres se muestran gustosas de ir al bosque; los enor
mes haces de lefia que traen consigo parecen muy pesados de acar
rear sobre sus cinchas frontales; su frente aprent~ndose contra
 
la cuerda... Una amiga Maya.. .me cont6 m~s adelante que cuando
 
las mujeres van por lejia, es para ellas una salida - una expe
riencia de grupo. "A las mujeres les encanta eso", me dijo.
 
"En el bosque, ellas se sienten libres". No s6lo recogen la
 
lenia, sino tambi6n recogen toda clase de flores, plantas y


85
 rarces.


Elmendorf escribe a prop6sito de una de estas mujeres: "Yo le pregunt6
 
a uno de sus hijos que por qug no ayudaba a su madre ya mayor a acarrear
 
la lefia. "A ella le gusta llevarla", me respondi6.
 

Heizer resume las actitudes de la forma siguiente:
 



-24

"Los etn6grafos han caracterizado la recogida de lefia para las
 
necesidades del hogar como 'una b~squeda incensante', 'una tarea
 
fastidiosa', 'una tarea humillante que nunca tiene fin' y un
 
'trabajo desagradable'. A veces, la recogida de lefia por las
 
mujeres de la aldea se considera una actividad agradable de
 
car~cter social".8 7
 

Es imposible hacer generalizaciones que sean v~lidas para todos los
 
casos; es siempre peligroso atribuir a los recogedores unas percepciones
 
que les son impuestas por terceros. La btsqueda de lefia puede haber sido
 
un trabajo agradable en ciertos lugares y en ciertos perlodos, al igual
 
que tambi6n las mujeres rurales sacaban cierto placer de sus trabajos
 
cotidianos, pero no parece probable que la recogida de lefia produzca

hoy dia mucha satisfacci6n. Casi todos los recogedores deben recorrer
 
grandes distancias, afrontar leyes restrictivas, propietarios egolstas,
 
la disminuci6n de los bosques y el alza de los precios, y para muchos
 
de los recogedores, la madera para combustible viene a ser simplemente
 
un motivo de inquietud enorme.
 

El nimero de recogedores remunerados est9 aumentando, si bien ellos
 
no abastecen mds que una pequefia cantidad de la madera que se recoge,
 
por raz6n de la monetizaci6n creciente de la economfa y de las tendencias
 
cada vez m s marcadas en favor de la divisi6n del trabajo. En Cher~n,
 
M~xico, las viudas ricas sin hijos mayores pagan a otros para ir a recoger
 
la lefia. Asf, pues, toda la recogida de lefia est9 en trance de comercia
lizarse, en todas sus etapas.
 

En Bara, Sudan, es ya m~s dificil que hace 10 afios conseguir
 
lefia y carb6n vegetal. Mientras que una mujer de Bara solla
 
antafio estar encargada, como parte de sus quehaceres cotidianos,
 
de ir abuscar leia,la misma considera hoy dfa que las zonas
 
de los suministros se encuentran demasiado distantes y, en su
 
lugar, compra la lefia o el carb6n que necesita a recogedores
 
profesionales, que son frecuentemente n6madas recientemente
 
establecidos que perdieron sus animales durante la iltima se
quia y que ganan ahora su vida recogiendo lefia para venderla.
 
La 5nica madera recogida personalmente es la destinada a las
 
familias m~s ricas que disponen de criados dedicados exclusiva
mente a esta ocupaci6n, y a las familias tan pobres que no
 
pueden de ninguna manera costearla, sino que deben enviar a
 
sus hijos o mujeres a lugares distantes para encontrar la lefia
 
que necesitan. 8
 

En Nigeria Occidental, las mujeres mayores (de m~s de 35 afios de edad)
 
recogen y venden la leia, incorpor~ndose de este modo en el pequefio mundo
 
comercial; sin embargo, las "mujeres j6venes consideran el comercio de
 
lefia degradante" y se oponen a vender lefia. 8 9
 

Por regla general, los recogedores remunerados son m~s corrientes en
 
los ndcleos urbanos. Sin embargo, numerosas zonas rurales se encuentran
 
actualmente en una fase de transici6n, en el sentido de que la lefia 
se
 
vende a los ricos, pero la mayor parte de sus habitantes continan
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recogiendo su propia lefia. Para ellos, el costo de oportunidad de seguir
 
este procedimiento es m~s bajo que el costo de comprar la leia, lo que
 
refleja a su vez su pobreza relativa y la valoraci6n relativa de su
 
tiempo. Es frecuente que las familias que emigran de las zonas rurales
 
a la ciudad comiencen a comprar la lefia. En este caso son los hombres
 
los que aiumen la responsabiiidad que correspondia a las mujeres de
 
asegurar las necesidades energ6ticas del hogar. Las mujeres que organiza
ban la recogida y la distribuci6n de la lefia en las zonas rurales, en
 
los tiempos en que la lefia era un artfculo gratuito, suelen confiar
 
estas operaciones a los hombres cuando exigen dinero. 9 0
 

2. Especies y partes del grbol que se recogen
 

En todas partes, las poblaciones saben exactamente lo que representa
 
la lefia, conocen qug especies y qug partes de los grboles son las mejores
 
para tal o cual fin - para asar carne, hervir a fuego lento, preparar in
fusiones, calentar r~pidamente, calentarse, etc. Los recogedores y los
 
consumidores locales tienen profundos conocimientos de las especies indl
genas de la regi6n y de sus cualidades para cocinar, para calentar, sus
 
cualidades medicinales, etc.; estos conocimientos se transmiten de una
 
generaci6n a otra.
 

"El hombre tuvo que aprender (muchas cosas) sobre los combustibles
 
que utiliza - si prendlan fuego inmediatamente y ardian viva
mente, o bien prendian lentamente y producian mucho humo; si
 
requerfan mucha atenci6n, o se podrfa estar seguro de una lumbre
 
constante y duradera, y si el calor que daban era fuerte o
 
d6bil".91
 

En su "Study of Native Categories: Tzetal "Firewood"", Metzger y
 
Williams han examinado los criterios indfgenas para evaluar la lefia;
 
el estudio expone con claridad los principales criterios de evaluaci6n
 
de la lefia empleados por un grupo de indios Maya en Chiapas, M~xico.
 
Estos criterios son los siguientes:
 

"buena" "mala" 

- dura  blanda
 

- arde fuertemente - arde r~pidamente
 

- seca r~pidamente - seca lentamente 

- produce mucha calor - produce s6lo poca calor 

Asimismo, ciertos tipos de madera no se utilizan como combustible
 
en los hogares de Tzetal:
 

"porque, segIn dicen, nuestros pollos se morirfan; nosotros nos
 
volverfamos locos; nuestros hijos tendrfan ataques de epilepsia,
 
o bien no podrfamos tener hijos". 9 2
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Estas prohibiciones culturales locales de ciertas especies arb6reas
 
no son raras, pero con frecuencia pasan desapercibidas para los extrafios.
 
Por ejemplo,en Cassamance, Senegal, los grboles de acaju- son considera
rados por la poblaci6n local como los lugares en que habitan los fantasmas;
 
los aldeanos no los utilizan ni hacen nada para protegerlos. Un proyecto
 
de plantaci6n de grboles de acaj5 propuesto cerca de la aldea hubria
 
fracasado si se hubiera llevado a cabo.93
 

En la Am6rica Central, el roble y el pino son los grboles preferidos,
 
seguidos del madrofo, nogal, cedro y fresno. ("El roble arde con un
 
fuego caliente y claro, sin humo; el pino sirve 5inicamente para alimentar
 
el fuego; el cedro produce un fuego caliente, pero arroja chispas peli
grosas"). 94 En Sudan, la Acacia senegal se considera un 9rbol precioso

de alta calidad. Varias referencias etnobotgnicas describen con detalle
 
la clasificaci6n de la lefia. 95 
 En M6xico, los Tzoltil clasifican la leia
 
de "excelente", "menos eficaz" y "la menos eficaz" y encabezan la lista
 
con el Quercus candicans. 96
 

Adem~s de las especies preferidas estgn tambi6n las partes de los
 
grboles m~s estimadas para emplearlas como combustible. Una encuesta
 
a nivel de aldea realizada en la Repdblica de Corea sobre el tema del em
pleo de la lenia ha revelado que el 47,1 por ciento de las familias respon
dfan a sus necesidades energ~ticas sirvi~ndose de ramitas y que tan s6lo
 
el 11,9 por ciento de la madera se consumfa en forma de lefia cortada, lo
 
que pone de manifiesto la preferencia bien clara de la gente de una sobre
 
otra.97
 

Un estudio realizado en la India ha revelado que para el 96 por ciento
 
de los recogedores de lefia las ramitas representan la principal fuente de
 
combustible, seguida de las ramas y de las rafces 
(ralces de arbustos)
 
como su preferencia secundaria - en porcentajes de 83 y 13 por ciento,
 
respectivamente. Los aldeanos que compraban su lefia compraban s6lo ramas
 
o ralces, y los que obtenlan la lefia de sus propias tierras empleaban
 
lefios obtenidos de la tala de grboles (el 71 por ciento).98
 

Sin embargo, gran parte de esta clasificaci6n de la lefia preferida

ha perdido importancia del punto de vista pr~ctico, a medida que la 
es
casez 
de lefia ha obligado a la gente a agotar las especies m9s valiosas y
 
a recurrir a cualquier combustible alternativo. A medida que disminuyan
 
los suministros, se cortar~n las ramas y hasta grboles enteros. En las
 
zonas en que existe una escasez extrema de lefia, se arrancan a duras penas
 
los tocones enteios de 5rboles que se cortan para hacer lefia. 99
 

En la India, los habitantes de las zonas rurales satisfacen gran parte
 
de sus necesidades de madera para combustible recogi6ndola en los bosques
 
que existen, pero la escasez ha obligado a adoptar m6todos m9s intensivos.
 
Los matorrales, los grboles plantados en los I1mites de los campos, a
 
lo largo de las carreteras, caminos o canales y en las tierras baldfas
 
constituyen otras fuentes complementarias de lenia, asi como los grboles
 
aislados y los de las fincas.100
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En Colombia, las casas en ruinas se consideran propiedad comunal y
 
representan una fuente de madera.
 

El fen6meno generalizado del "arranque" de las rafces de los
 
grboles constituye un exponente claro de los problemas con que
 
tropiezan las gentes cuando se trata de encontrar lefia.
 
Incluso los grboles que suelen utilizarse para la alimentaci6n
 
humana, tales como el Parkia y el Butyrospermum, tampoco se
 
perdonan.101
 

Y, entre los Gonds de la India, "todos los irboles no frutales que
 
quedan tienen sus ramas escamondadas afio tras afio para obtener lefia". 102
 

Los mangles, aunque valiosos para construir postes, se queman tambign en
 
Asia Meridional y se utilizan para producir carb6n en el Caribe, si bien
 
est9 con frecuencia prohibido por la ley.
 

Se observa, por tanto, que la escasez de lefia ha producido a) una
 
utilizaci6n destructiva de los grboles m~s valiosos, y b) la utilizaci6n
 
no s6lo del "tronco comerciable (el fuste del grbol), sino tambign de
 
las ramas, ramitas, corteza, tocones y tejidos no lefiosos, como ramitas
 
verdes, hojas e incluso hierbas".103
 

En general, todos convienen en admitir que - como escribi6 John Webster
 
hace 350 afios, "la madera vieja es la que arde con el fuego mis vivo", y
 
dejar~n que la lefia se seque, si es posible. (El sur de la India consti
tuye una excepci6n; la madera se vende por peso, de tal manera que los
 
vendedores la remojan frecuentemente en agua para que pese m~s). En
 
Boulenga, Alto Volta, se sabe que las mujeres prefieren la madera verde
 

I04 
de las ramas vivas porque es mds f~cil recoger. Resulta ms diffcil
 
recoger 6nicamente madera seca debido a la escasez de suministros. Como
 
consecuencia, se han observado pr~cticas, tales como la obtenci6n de
 
madera muerta haciendo una incisi6n anular en la corteza ("quitando un
 
anillo de corteza") de los irboles en pie en las zonas en que esti prohi
bido cortar grboles vivos, como en la India.10 5
 

3. Distancia, frecuencia y duraci6n de los desplazamientos
 

La recogida de la madera comienza cerca de la casa, y va aumentando
 
progresivamente la distancia a medida que las fuentes pr6ximas se van
 
agotando. Al intensificarse la escasez, los recogedores deben ir cada
 
vez m~s lejos, hacer viajes cada vez m~s frecuentes y buscar durante
 
m~s tiempo para obtener cantidades suficientes de lefia para satisfacer
 
sus necesidades de cochura de alimentos y calefacci6n. La recogida puede
 
requerir desde varias horas hasta siete dfas a la semana, seguin la
 
estaci6n, las condiciones del medio ambiente, los suministros y las limi
taciones de tiempo que imponen otras actividades de subsistencia.
 

En el caso de los Kwemzitu, en Tanzania, Fleuret y Fleuret declaran
 
que las mujeres dedican 11 horas semanales a la recogida de madera para
 
combustible, y hacen dos o tres viajes por semana, de dos a cuatro horas
 



-28

cada uno. Se necesita ordinariamente m~s de una hora para llegar al lugar
 
de la recogida, lo que "exige un ascenso de unos 150 metros, tan empinado
 
a veces que ha sido preciso labrar escalones en la ladera de la colina".
 
Esta madera suele ser complementada con los suministros (ramitas, ramas,
 
corteza) que los niios recogen en la granja. I06 Un estudio de los
 
Nyakyusa, tambi6n en Tanzania, revela que la recogida de madera para
 
combustible toma de cuatro a diez horas semanales, en dos o tres viajes.
 
Con frecuencia, las mujeres combinan la recogida con los cuidados de
 
los cultivos alimentarios, en sus desplazamientos diarios a los campos
 
de cultivo, efectugndola durante unas dos horas hacia el atardecer, asf
 
como durante el camino de ida y vuelta a los campos de cultivo.1 07 En
 
Ghana, Martin estima que se efectgan por t6rmino medio de cuatro a cinco
 
viajes semanales, a una distancia de cuatro a once kil6metros, mientras
 
que, entre los Mbere, Kenia, se realizan entre uno y cuatro viajes por
 
semana, de dos horas y media cada uno por t6rmino medio.1 08
 

El estudio que Ernst realiz6 en Boulenga, Alto Volta, revel6 que las
 
mujeres dedican m~s de cuatro horas y media diarias a la recogida de
 
lefia, y tienen que caminar aproximadamente una hora por un sendero estrecho
 
para llegar a la lefia, y regresar luego sobre sus pasos durante al menos
 
otra hora acarreando la pesada carga sobre su cabeza.1 0 9 En las zonas
 
rurales del Peri, las mujeres dedican "aproximadamente el 10 por ciento del
 
tiempo consagrado a actividades de subsistencia a cortar y acarrear leiia".ll
 

En un estudio efectuado en Filipinas se hacen las siguentes observa
ciones sobre la recogida de lefia:
 

La lefia escasea en las provincias centrales habitadas de las
 
Altas Tierras del Norte de Luz6n - en el Pasil Oriental, los
 
varones adultos de la familia se desplazan al Pasil Central 
lo que representa una o dos horas de camino en cada direcci6n 
todos los dfas durante la estaci6n seca, expresamente para recoger
 
lefia. A veces, se les niega permiso para efectuar la recogida en
 
ciertas zonas a causa de la escasez creciente que se estg produ
ciendo en el Paril Central ... Dependiendo del tamaiio y la cali
dad de la madera, un miembro de la familia debe dedicar unas
 
cinco horas cada tres dias a cortar y partir la madera, sin
 
incluir el tiempo dedicado a la recogida propiamente dicha.lll
 

En contraste, los habitantes de una zona vecina, en que la madera
 
es m~s abundante, dedican entre 20 y 30 minutos diarios para efectuar
 
la recogida de la lefia, y menos tiempo tambign en cortar la madera ya
 
que "abundan ms los irboles viejos y maduros que dan mejor lenia y son mis
 
f~ciles de cortar y partir en trozos.1 12
 

Las cifras facilitadas por la FAO revelan que, en las zonas con
 
juministros deficientes de madera de Tanzania y Gambia, la recogida de
 
lefia requiere 250-300 y hasta 360 dfas-hombre, respectivamente, por hogar
 
y por afio, para abastecer el hogar de lefia durante un afio. 113 En ciertas
 
aldeas asentadas en las laderas de colinas de Nepal, la recogida de lefia
 

0 
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y forraje para una familia pueden requerir la dedicaci6n completa de una
 
persona, mientras que, en otras regiones, las mujeres y los niiios deben
 
dedicar un promedio de 11 dias-hombre por mes (entre 4,7 y 19,9) a la
 
recogida de lefia y 15 dfas mensuales a la recogida de forraje, a causa
 
de las distancias cada vez mayores que es necesario recorrer para
 
encontrar estos productos en cantidad suficiente.ll 4
 

En ciertas zonas del Niger, los habitantes de las aldeas recorren
 
25 km (en una sola direcci6n) para recoger suficientes cantidades de
 
lefia. Se trata de un viaje de mls de un dfa de duraci6n, y como conse
cuencia, se pierde mucho tiempo que se podria dedicar a otras actividades.1 15
 

4. Peso y volumen de las cargas
 

No se dispone de muchos ejemplos precisos sobre los pesos y las medi
das de las cargas de madera que se recogen en los desplazamientos coti
dianos. Morgan comenta las dificultades que plantea la medida del volumen
 
y llega a la conclusi6n de que "los c lculos son demasiado inexactos para
 
que valga la pena efectuarlos actualmente".11 6 Lo cual no quiere decir que
 
no se hayan hecho estimaciones del peso de la carga; 6-stas existen, y citamos
 
aqui algunos ejemplos para dar una idea de las cifras. Una antigua descrip
ci6n de las mujeres Kikuyu, en Kenia, decfa que ellas andaban para llegar
 
al bosque desde las 5 a las 9 de la mafiana, recogfan cargas de hasta 30
 
kilos hasta el mediodfa, tomaban an descanso de dos horas y luego regre
saban a pie desde las 14 a las 19 horas. I17 Esto nos plantea una pregunta
 
interesante: Lpor qu6 los Kikuy tenfan que desplazarse tan lejos hace
 
setenta afios? En otros estudios de casos pr~cticos se ha estimado que los
 
hombres de Guatemala acarrean entre 34 y 45 kilos de lea; las mujeres del
 
Alto Volta transportan entre 26 y 34 kilos, y muchas de ellas no mas que 15
 
kilos. En Tanzania, las mujeres acarrean cargas de 33 kilos.11 8
 

En un estudio de una aldea de Tanzania efectuado por los Fleuret se
 
estima que es preciso 22,4 kilos de lefia diarios para satisfacer las ne
cesidades de combustible; sin embargo, como los viajes para la recogida
 
no se efectfian m1s que dos o tres veces a la semana y como la madera se
 
almacena para consumirla durante la estaci6n de las iluvias, en cada viaje
 
se debe recoger mis madera de la que se gasta en un dfa. "Unos cilculos
 
de las tres cargas que una mujer Kwemzitu acarre6 a su casa en el curso
 
de una expedici6n de cinco horas han arrojado un volumen total de 0,163
 

9
metro c~bico y un peso de 98,7 kilogramos".ll Asf, pues, el peso medio
 
de una carga es de alrededor de 33 kilos. La madera se recoge en la la
dera de una colina, y es preciso subir y bajar muchas veces la colina
 
para reunir suficiente lefia. La lefia predilecta son las ramas largas y
 
derechas y los trozos grandes que permiten equilibrar la carga y reducir
 
al mfnimo las p6rdidas de los trozos mls pequefios.
 

Existen tambign, a lo largo del camino de vuelta, ciertos lugares
 
demarcados en donde las mujeres pueden dejar una parte o toda
 
su carga para volver a buscarla otra dfa. Nadia tocarg nunca
 
la lefia que pertenece a otra mujer.1 20
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5. Medios y costo de transporte
 

No hay lugar a duda de que la mayor parte de la lefia que se consume
 
en el mundo en desarrollo se transporta por seres humanos sobre la espalda
 
o la cabeza, al menos durante el primer trecho de su viaje hacia el consu
midor. Numerosas fotos nos muestran a mujeres encorvadas bajo el peso
 
de su carga de lefia.
 

Ademis del hombre, los animales sirven igualmente para transportar
 
lenia entre el lugar de recogida y el punto de destino del usuario, sobre
 
todo en el caso de los pequefios explotadores comerciales o de los habi
tantes m~s ricos de las aldeas. Se utilizan burros para recoger la lenia y
 
venderla de puerta en puerta, como lo demuestran los estudios realizados
 
en Hausa, Nigeria, y en Bara, Sudan. 1 21 Seg6n se sabe, en Haiti se utili
zan caballos y burros, y mulas en M6xico, para acarrear la lefia.
 

Tambi6n se emplean carretas o carros tirados por burros o bueyes,
 
al igual que vehiculos de motor, para el transporte de lefia e incluso
 
m~s frecuentemente para el carb6n, que posee un valor m~s elevado por
 
unidad de peso. Los vehiculos de motor se emplean principalmente para
 
trasladar cargas de madera para combustible desde los puntos de recogida
 
en las zonas rurales a los nicleos urbanos de consumo. En la regi6n de
 
Sabo Hausa, en Nigeria, las ciudades son abastecidas desde la s~bana, situada
 
en el norte del pals, por medio de camiones que transportan nueces de
 
cola, naranjas y otros productos b~sicos en direcci6n norte y luego
 
transportan lefia en lugar de volverse de vaclo. 1 2 2 En la medida en
 
que los suministros de lefia se alejan m~s y m~s de las comunidades ru
rales y urbanas, su transporte se hace cada vez m~s en vehiculos de motor,
 
que resulta m~s econ6mico teniendo en cuenta las distancias recorridas.
 

La recogida y el transporte de madera para combustible suponen una
 
carga no s6lo para el hombre, sino tambi6n, ocasionalmente, para la misma
 
tierra. Las ramas y los troncos se atan a veces en un solo haz que 
se
 
arrastra pendiente abajo, como, por ejemplo, en M6xico. "Con el tiempo,
 
esta pr~ctica abre zanjas que descienden por las laderas de las colinas
 
y se pueden observar en casi todas las aldeas, trazando delicadas lineas
 
negras en la s~bana de hierba amarilla".12 3
 

6. Tecnologla
 

Por lo general, la recogida de lefia se efectra con machete, cuchillos
 
largos, hachas y hoces atadas al cabo de palos (para alcanzar y cortar
 
las ramas). Con frecuencia, se utilizan fibras locales para atar las
 
cargas para transportarlas as! m~s f~cilmente. En el Alto Volta, 
es comun
 
utilizar hachas y machetes de fabricaci6n local para cortar la lefia,1 2 4al igual
 
que en el Sehel, pero este utillaje limita la madera que se puede cortar
 
a un di~metro de 15 a 20 centimetros. Se descartan los grboles grandes.
 
La inexistencia de sierras o de hachas pesadas bien equilibradas limita
 
tambi~n la recogida de madera a una pequeia porci6n de los recursos exis

1 2 5
tentes.
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El utillaje y t6cnicas anteriormente citados se han venido utili
zando desde hace mucho tiempo. Sin embargo, cuando se empezaron a intro
ducir por primera vez, tuvieron grandes repercusiones sobre los recursos
 
de madera para combustible de ciertas zonas. As!, la corta excesiva de
 
madera australiana para combustible a ralz de la introducci6n del hacha
 
de acero en el bosque constituye un ejemplo extremo de las repercusiones
 
que con frecuencia tienen los cuchillos y las hachas en general.12 6 
 Brand,
 
al describir la explotaci6n de madera para combustible en M~xico, indica
 
que la tasa de corta aument6 con la quema de carb6n vegetal que habfan
 
introducido los espafioles y por el empleo de" hachas de mano y hachas
 

2 7
de acero".1 Mgs recientemente, en algunas zonas se ha introducido
 
una innovaci6n con posibles efectos anglogos (por ejemplo, en Kenia,
 
Nigeria), mediante la sierra de cadena o, como 
se la llama en Nigeria,
 
la sierra de motor.
 

7. Car~cter estacional
 

La recogida de madera se hace con m~s frecuencia durante la estaci6n
 
seca 
- la estaci6n muerta agricola - a causa de la mejor accesibilidad
 
de las zonas en que se encuentra la madera y porque es la 6poca en que
 
se dispone de m~s tiempo una vez recogidas las cosechas. En M6xico:
 

La recogida de madera, aunque es una actividad de todo el afio,
 
es ms intensiva en los meses de primavera en que los senderos
 
estgn secos y los dias son lo suficientemente largos como para
 
que las mujeres puedan hacer hasta tres viajes al dia para
 
recoger lefia. En las otras estaciones, la lluvia y los senderos
 
resbaladizos hacen desagradable efectuar m~s de un viaje por
 
dfa, en una 6poca en que las otras actividades del hogar exigen
 
m~s atenci6n.128
 

En el Brasil, las actividades de recogida de lefia alcanzan su punto
 
m~s intensivo durante la estaci6n de menos actividad agricola, ocupando
 
asf la mano de obra rural que, de otro modo, se veria sin empleo.1 2 9
 

Entre los Kwemzitu, Tanzania, la poblaci6n recoge m~s lefia durante la
 
estaci6n seca y almacena el excedente para su utilizaci6n durante la
 

1 3 0
estaci6n de las lluvias.


En el Alto Volta, en las aldeas de Boulenga y de Ranga, se recogen
 
los tallos del mijo para combustible desde el final de la recolecci6n,
 
en noviembre, hasta el mes de mayo. A finales de abril y principios de
 
mayo, las mujeres comienzan a constituir con la lefia que recogen una o
 
dos veces al dfa reservas para la estaci6n de las lluvias, en que no hay
 
apenas tiempo para la recogida y adem~s es dificil encontrar madera seca.
 
Las reservas familiares se utilizan hasta la 6poca de la recolecci6n en
 
que los tallos de mijo vienen a ser de nuevo abundantes.1 3 1
 

8. Equilibrio ecol6gico
 

La recogida de lefia tiene grandes repercusiones sobre el equilibrio
 
ecol6gico de un gran ntimero de comunidades rurales, sobre todo de caricter
 
perjudicial.
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Uno de los efectos de la recogida de lefia notados frecuente
meuite es la denudaci6n del suelo que puede ocasionar la corta
 
de grboles. La erosi6n del suelo causada por esta actividad se
 
ha observado en China (1940), en los alrededores de los grandes
 
pueblos indios de la America Central (1921), en la zona de
 
Teotlalp~n, al norte del Valle de M~xico (1949), en el Norte de
 
Africa (1960) y en los alrededores de las aldeas africanas
 
de la regi6n central del Niger (1958). Antes de la explotaci6n
 
en gran escala de los combustibles f6siles para fines indus
triales, se despoblaron vastas zonas para hacer carb6n vegetal
 
con destino a la extracci6n minera y fundici6n, cochura de cal
 
y cocci6n de ladrillos.132
 

De forma angloga, el sistema de cultivo migratorio ha tenido un impacto
 
considerable sobre el medio ambiente de numerosas zonas rurales. En el
 
Nordeste de la India, una poblaci6n cada vez m~s numerosa que practica la
 
agricultura migratoria ha reducido la fertilidad del suelo hasta el punto

de que en una superficie de 50 millas cuadradas no pueden subsistir m~s
 
que cuatro aldeas de un centenar de habitantes cada una y, en cualquier
 
momento dado, s6lo se puede cultivar una octava parte de la superficie. 133
 
Asimismo, en Indonesia, los aldeanos que migraron de Java a otras islas
 
exteriores al amparo del programa de reasentamiento de poblaci6n organizado
 
por el Estado se han dado cuenta de que les es imposible practicar la planta
ci6n de cultivos continuos, bien porque los suelos locales no son suficiente
mente f6rtiles o porque la asistencia t6cnica que se les habla prometido
 
no ha materializado. Como consecuencia, un gran nimero de 6stos migrantes
 
se han hecho cultivadores migratorios, desmontando para tal fin enormes
 
superficies de tierra foretal, y reduciendo as! sensiblemente los bosques
 
y la fauna nativos de las zonas circundantes.1 34
 

9. Discusi6n
 

Los informes de todas partes del mundo subrayan dos puntos princi
pales: en primer lugar, existe una variedad notable de pr~cticas de re
colecci6n y recogida que, en gran medida, depende de la clase de madera
 
para combustible disponible; en segundo lugar, a medida que se acentga
 
la escasez de madera, aumentan las dificultades de la recogida y, con
siguientemente, se modifican las viejas costumbres.
 

Por ejemplo, la tarea de la recogida de lefia solla ser asignada a
 
las mujeres,o a veces a los hombres, pero esto era una tarea que la
 
sociedad prescribfa como apropiada para uno u otro sexo. Esta repartici6n
 
del trabajo tan rigurosa y precipitada estg desapareciendo en el contexto
 
de las condiciones apremiantes actuales, que han forzado a adoptar una
 
mayor flexibilidad en la asignaci6n del trabajo. Este cambio es un expo
nente de la importancia que tiene la madera para combustible en !a vida
 
cotidiana de los habitantes de las zonas rurales; las repercusiones de
 
la escasez de este producto de primera necesidad son tan profundas que
 
estgn obligando a modificar sistemas sociales que han existido durante
 
siglos.
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Los cambios son tambi~n manifiestos en cuanto al valor social y al
 
placer de la recogida de la lefia. Mientras que la recogida solfa ser
 
una ocasi6n para reunirse con los demos, estg r~pidamente conviertidndose
 
en una actividad diffcil y detestada para un gran ndmero de personas a
 
medida que la escasez de madera perturba profundamente el desenvolvimiento
 
de su existencia cotidiana.
 

A lo largo del presente informe, se subraya que existe un incremento
 
notable de la comercializaci6n de las actividades relacionadas con la
 
madera para combustible. El nCmero de recogedores remunerados estg aumen
tando, aun cuando ellos recogen tan s6lo una pequena parte de la leia
 
utilizada. Sin embargo, cuando esta tendencia se ha desarrollado plenamente,

puede constituir la base para un programa comunitario de madera para com
bustible que necesita recuperar parte de sus costos de los ingresos que

obtengan de la venta. Ofrece igualmente una medida local para la valoraci6n
 
de la madera, lo que permitirg a los aldeanos darse cuenta de las ventajas
 
econ6micas que les podria brindar su propio programa de madera para combus
tible a nivel comunitario.
 

En muchas partes, la gente tiene un buen conocimiento, desde el punto

de vista t~cnico, de las propiedades de los diferentes grboles para cocinar
 
y otros fines. Pero la escasez limita las disponibilidades; hoy dfa, la
 
mayorfa de las gentes tiene una opci6n muy limitada. A medida que desapa
recen las especies preferidas, es preciso con frecuencia utilizar grboles
 
o partes de grboles de los que se sabe que proporcionan mala lenia o podrfan
 
aprovecharse mejor como madera de construcci6n, etc. Se utilizan tambign
 
residuos de cosechas, excrementos de animales, carb6n vegetal y otras
 
clases de combustible en lugar de la lefia (seggn se menciona m~s adelante
 
en la secci6n dedicada al consumo de lefia). Los programas locales de
 
madera para combustible podrin basarse en estos conocimientos locales de
 
las especies que dan mejor rendimiento y las presiones que ejerce la utili
zaci6n creciente, por la poblaci6n, de las especies y las partes de grboles
 
y arbustos que son menos deseables.
 

Ciertos informes aislados nos dan una idea sobre los detalles espe
cfficos de la recogida - Cuintos kil6metros debe recorrer el recogedor?
 
LCon qug frecuencia van a recoger madera? LCu~nto pesan las cargas?
 
LC6mo se acarrea la madera - por personas, animales o vehfcules? ITiene
 
la recogida un car~cter estacional? LQug utillaje se emplea para cortar
 
y recoger la lefia? Por otra parte, la escasez plantea problemas. Las
 
modalidades generales de la recogida continan siendo las mismas, pero
 
se ha de invertir mds tiempo, ir mucho m s lejos, regresar con menos
 
madera, con madera de peor calidad o utilizar otras fuentes de combus
tibles como los residuos de cosechas. La escasez de lefia y la mano de
 
obra cada vez m~s abundante necesaria para su recogida tienen repercusiones
 
sobre numerosos aspectos de la vida rural - producci6n agrfcola, tipos
 
de alimentos cocinados, tiempo de ocio disponible, actividades religiosas,
 
equilibrio ecol6gico a nivel comunitario, etc. Al considerar un proyecto
 
de madera para combustible a nivel comunitario, es importante conocer
 
los detalles de esas repercusiones y saber exactamente el papel que
 
corresponde a la lefia y a otros componentes del sistema de combustible
 
de la aldea o de la comunidad.
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La introducci6n de la sierra de cadena en algunos sistemas rurales
 
de leia y carb6n vegetal constituye una innovaci6n de consecuencias
 
potencialmente desvastadoras. Aumenta inmensamente el potencial global

de una r5pida desforestaci6n de las zunas rurales. La mera posesi6n de
 
la sierra constituye de por s! una tentaci6n para cortar el "tronco
 
m~s gordo" y permite hacerlo r~pidamente, sobre todo cuando interviene
 
un cierto elemento de traspaso furtivo de la propiedad de otro. Acelera
 
tambign la comercializaci6n de la recogida de la lefia y elimina a su
 
vez un nimero considerable de empleos.
 

En muchos palses en desarrollo e industrializados (entre ellos los
 
Estados Unidos en el caso de la Bahia de Chesapeake y del Rio Columbia),
 
se prohibe a los pescadores utilizar otros aparejos de pescar que no
 
sean los ms primitivos a fin de proteger y preservar el potencial de
 
los recursos pesqueros a largo plazo. Ha llegado tambi6n el momento de
 
aplicar medidas semejantes en el caso de la sierra de cadena para uso
 
general en la producci6n de madera para comabustible en un buen nimero de
 
palses en desarrollo, con miras a preservar ese recurso a largo plazo.
 

D. Distribuci6n
 

1. Medios de distribuci6n
 

a. Las familias
 

El medio fundamental de la distribuci6n de la madera para combustible
 
es a trav~s de la familia, iue representa generalmente un grupo de personas
 
que obtienen su comida de una misma fuente. La lefia que se recoge se
 
distribuye entre los miembros de la familia en funci6n de sus respectivas
 
responsabilidades familiares. Las mujeres son los usuarios principales
 
del hogar ya que ellas estgn normalmente encargadas de todos los trabajos

de la cocina. Poca menci6n se hace sobre la distribuci6n de la lefia a los
 
ancianos, ciegos, cojos, mujeres embarazadas o cualquier otra persona
 
impedida. La literatura que existe sobre el tema facilita poca informa
ci6n, pero puede suponerse sin lugar a duda que la gama de obligaciones
 
tradicionales se estg generalmente reduciendo; 
se hace mayor hincapig en
 
ayudar a los miembros de la familia nuclear y se muestra menos preocupa
ci6n por los ancianos, los d~biles o los miembros marginales de una fa
milia colectiva. La situaci6n de estos miembros m~s d~biles de la sociedad
 
es bastante precaria si nadie les ayuda a conseguir sus productos de
 
primera necesidad, como la lefia.
 

Hoskins afirma que, en el contexto de las pr~cticas tradicionales de
 
distribuci6n, a veces las mujeres no reciben una parte equitativa de la
 
lefia. En el Niger, por ejemplo, aun cuando la mujer desempefia una funci6n
 
de apoyo esencial (cocinar las comidas, etc.) en las actividades de plan
taci6n de grboles, la madera recogida se distribuye de acuerdo con el
 
hombre que plant6 el grbol de donde proviene. Los beneficios que una
 
mujer obtiene de los trabajos forestales dependen, por consiguiente, de
 
la productividad de su marido y del nimero de sus mujeres. Las viudas no
 
tienen ningin derecho a la lefia en dicho sistema.1 35 Se puede dudar, sin
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embargo, que este caso del Niger sea caracterlstico de la tendencia
 
general de desigualdad sexual en lo que se refiere a la distribuci6n de
 
la lefia.
 

b. Ventas
 

Si bien no representan m~s que une pequefia parte de toda la lefia
 
utilizada, las ventas son frecuentes y estgn aumentando. El mercado de
pende, como es natural, de la ley de la oferta y la demanda, pero, al
 
parecer, la disponibilidad de madera para combustible es el factor prin
cipal que determina si este producto es gratuito o si se vende y, en este
 
5itimo caso, a qug precio. En su estudio sobre las aldeas de Pasil de las
 
altas tierras del Norte de Luz6n, Filipinas,Lawless sefiala que en las zonas
 
m~s densamente pobladas la lefia se suele intercambiar por arroz, mientras
 
que en el Pasil Occidental en que la poblaci6n estg mas esparcida y abundan
 
los pinos, no hay mercado para la lefia.1 3 6 Su transformaci6n de un bien
 
gratuito en un producto b~sico y comerciable ocurri6 entre los Mbere de
 
Kenia alrededor de 1976, aunque ciertas personas (sobre todo maestros
 
de escuela, propietarios de negocios rurales y de bares y cantinas) ya

habfan comprado madera anteriormente.137
 

Los vendedores de lenia 
en las aldeas se cuentan con frecuencia
 
(aunque no siempre) entre los m~s pobres, ya que la venta de lefia 
es or
dinariamente una ocupaci6n de baja condici6n social. El ingreso obtenido
 
de la venta varla de una regi6n a otra y frecuentemente de una aldea a
 
otra. Las ventas de lefia representan a veces la 5nica fuente de ingreso
 
del vendedor, como indica las observaciones hechas por Digernes sobre
 
los vendedores de Bara, en el Sudan:
 

Una o dos personas por familia trabajaba en la madera, ven
diendo cada una unas siete cargas de burro a la semana. Esto
 
representa unos ingresos en efectivo de 840 rupias al mes,
 
incluidas las fluctuaciones estacionales de los precios. Este
 
ingreso los coloca al mismo nivel de los trabajadores adultos
 
no calificados de las huertas de riego de Bara. Sin embargo,
 
su situaci6n, en conjunto, es m~s dificil Para algunas
... 

familias las 840 rupias de la venta de madera constituye la
 
5nica aportaci6n al presupuesto familiar, mientras que otros
 
disponen tambign de la leche de las cabras que se salvaron de
 
la sequfa fatal. 1 38
 

A veces, la comercializaci6n de la lefia cree empleos durante la
 
estaci6n de inactividad agrfcola. En el Andhra Pradesh, la India, unos 4
 
millones de personas (o sea el 10 por ciento de su poblaci6n) encuentran
 
empleos fuera de la temporada agrfcola recogiendo, acarreando y vendiendo
 
lenia del Prosopis juliflora. A ralz de ello, Reddy ha hecho la siguiente

observaci6n: "se puede dudar de que todos los sistemas que los poderes

pdblicos podrfan emplear para mejorar la suerte de los sectores m~s pobres

de la poblaci6n pudiesen asegurar m~s ingresos que los que obtienen de
 
la presencia prolffera del Prosopis".1 3 9
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La misma persona que corta la madera suele ser la que la vende. Una
 
gran cantidad de la madera que se vende en Nigeria, por ejemplo, se hace
 
al borde de los caminos o carreteras a los clientes que pasen en auto
m6viles. 140 En otros casos, los comerciantes o sus agentes la compran
 
en las zonas rurales y la venden en las ciudades, o bien contratan cua
drillas de recogedores de lefia o cortadores de madera para construcci6n
 
que obtienen un importante subproducto en forma de lenia. Estos comerciantes
 
y sus agentes son a veces grandes hombres de negocio. Algunos de ellos
 
se han aprovechado bien de ganancias inesperadas a rafz de la escasez
 
de lefia. Los carreteros de carretas con bueyes del Africa Occidental,
 
por ejemplo, pueden recuperar los gastos iniciales requeridos para
 
montarse pur su cuenta comu comerciante de madera para combustible en
 
cuesti6n de tres meses.
 

Ha sido s6lo recientemente cuando los gobiernos de los palses en
 
desarrollo han comenzado a estudiar a fondo los aspectos de la comercializa
ci6n y la venta de madera para combustible. Los escasos datos cronol6gicos
 
de que se disponen (Cuadro 2) parecen indicar que los precios de este
 
producto han aumentado, casi constantemente, a un ritmo m~s acelerado que

los de los combustibles comerciales en el curso de los diez 6itimos ajios
 
y que la escasez de lefia ha sido un factor decisivo del alza de los
 
precios, asf como del incremento simult~neo de las ventas.
 

Los que compran lefia (sobre todo los habitantes de centros urbanos)

destinan una parte cada vez mayor de su presupuesto familiar a este pro
ducto. La compra de una cantidad de madera suficiente para asegurar la
 
cochura de la comida cotidiana absorbe hasta el 30 por ciento de los
 
ingresos de los estamentos m~s pobres de la poblaci6n de Ougadougou (Alto

Volta) y el 25 por ciento en el caso de Niamey (Nfger).141 Los habitantes
 
de las altas tierras de Corea destinan hasta el 15 por ciento de sus in
gresos y los habitantes de la Altiplanicie Andina hasta el 25 por ciento,
 
para comprar madera para combustible para uso dom~stico.1 42
 

c. Truegue
 

Existe tambi~n casos en que la lefia es objeto de trueque. Los habi
tantes de la Zona Norte de Luz6n, en Filipinas, intercambian un haz de
 
lefia (que dura a una familia de 5 personas 4 6 5 dfas) por 2 6 3 chupas

(1 chupa = 174 c3) de arroz descascarado a mano. 143 Kaplan observa que

la madera para combustible es intercambiada por pescado en la zona del
 
Lago Patzcuaro, en M6xico:
 

La Sierra no tiene ninguna clase de recursos piscfcolas, pero
 
estg todavfa bastante poblada de grboles, mientras que las
 
comunidades islefias estgn pr~cticamente desnudas de grboles.

La gente de la Sierra intercambia lefia y ocote (un pino resi
noso) por pescado suministrado por los poblados de los alre
dedores del lago.1 44
 

El empleo de la madera como elemento de trueque va a aumentar en las
 
regiones en que la desforestaci6n y la disminuci6n de las disponibilidades
 
de madera hacen subir enormemente el valor de este recurso.
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Cuadro 2: Precio de la lenia en nueve palses, 1965 a 1977
 

Pals Afio Precio 

(US$, 1978/m3 ) 
Bangladesh 
- Precio detallista en Dacca 

para el Gazari partido 1967 18,30 

1977 29,40 

Birmania 
- Precio detallista en Rangoon 1965 4,30 

1977 9,90 

Camerdn 
- Precio detallista en Yaound6 1971 6,10 

1977 14,50 

India 
- Precio mayorista en CuHack 

(Orissa) 1969 7,30 

1977 22,90 

Indonesia 
- Precio medio del mercado local 

para la madera de bosques naturales 1970 1,30 

1977 3,20 

Madagascar 
- Precio detallista en Tanarive 1973 8,60 

1976 14,20 

Paquistgn 
- Precio detallista en Karachi para 

la madera de babul 1965 16,90 

1976 30,20 

Filipinas 
- Preclo mayorista, mercado nacional 1965 26,50 

1977 46,00 

Senegal 
- Preclo detallista en Dakar 1974 30,20* 

1977 29,50* 

* Al parecer, estas cifras son inexactas a la vista de los datos anteriores, 
a menos que el Estado haya impuesto cierto control sobre los precios (que no 
figure en el informe de la FAO). 

Fuente: FAO, Forest Product Prices 1960-1977, p~gs. 11-12
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d. Robo
 

Una forma secundaria, pero cada vez m~s importante y poco ortodoxa
 
de distribuci6n es el robo. A medida que la madera escasea m~s y aumenta
 
su valor, viene a ser cada vez m~s objeto de robos, hasta el punto de
 
que en ciertos lugares no se puede dejar fuera sin vigilar. La desforesta
ci6n y la 
escasez de madera han producido un aumento estactacular del
 
ntmero de robos de lefia en Filipinas, lo que ha provocado un aumento de
 
las presiones sobre las instituciones sociales existentes.14 5 En Tonala,
 
M6xico, se roba la lefia de las propiedades estatales para alimentar los
 
hornos de vidriado.
 

A veces, uno de estos vendedores de lefia se arriesga a cortar ramas
 
o grboles en las zonas boscosas m~s apartadas, pero tendrg que -squivar

los guardas forestales a lo largo de la carretera y seguir sendeios poco
 
frecuentados para transportar la madera.1 46
 

2. Almacenamiento
 

El almacenamiento de la madera no es un importante eslab6n de la
 
cadena de distribuci6n de la lefia, pero estg tomando una importancia cre
ciente cuando la leiia llega a ser un producto comercial. La casi totalidad
 
de las familias almacenan lefia de una manera o de otra. Recogen suficiente
 
cantidad de lefia de una vez para tener para dos o tres dias. En algunos

lugares, la lea se recoge durante la estaci6n seca y se almacena para
 
su uso en la estaci6n de las lluvias.1 4 7 En el Alto Volta, por ejemplo:
 

A finales de abril o principios de mayo, las mujeres comienzan
 
a utilizar madera que recogen una o dos veces al dia para al
macenarla para la estaci6n de las lluvias. Cuando llega la
 
estaci6n h~meda, las mujeres no disponen del tiempo para recoger
 
madera y es tambi6n dificil encontrar madera seca.148
 

Sin embargo, el almacenamiento estacional estg siendo cada vez m~s
 
diffcil, a medida que se generaliza la escasez. Al propio tiempo, la es
casez estg promoviendo una campaa de conservaci6n en muchos lugares;
 
una forma es la desaceleraci6n de la "utilizaci6n" de la madera recogida
 
y la prolongaci6n del tiempo de su almacenamiento. Por cuanto que el
 
valor energ6tico de la madera estg generalmente relacionado con su
 
contenido de humedad, el almacenamiento de cierta madera permite que se
 
seque m5s, de manera que se obtiene m9s energfa por unidad de peso.14 9
 
Se procura tambi6n almacenar leia previendo situaciones especiales, como
 
en el caso de embarazos o cuando la preparaci6n de mucha comida no deja
 
tiempo para recoger lefia.
 

Algunos vendedores de madera para combustible que prevgn una expan
si6n de su mercado estgn empezando a invertir en instalaciones de alma
cenamiento. En Ibadan, determinados comerciantes emplean camiones para
 
comprar grandes cargas de madera en el campo, que transportan a la ciudad
 
para almacenarla en fardos de un metro de largo por veinte centfmetros
 
de dimetro.150 En la actualidad, los fardos se venden a US$1,65 cada uno;
 



-39

sin embargo, esas reservas de lefia estgn cada dfa adquiriendo m~s valor,
 
a medida que se agrava la escasez. En Nairobi y en otras ciudades de
 
Kenia, han proliferado las "estaciones" de almacenamiento de madera du
rante el 6ltimo decenio; a causa del elevado valor de la madera, estos
 
lugares estgn sistem~ticamente muy bien vigilados.151
 

3. Distribuci6n regional: las aldeas frente a los pueblos
 
o ciudades
 

La Rep~blica Popular de China ha organizado un sistema complejo de
 
distribuci6n de madera tanto para las zonas rurales en lasque se re
colecta como para los nicleos urbanos. En la Provincia de Tungfanghung,
 
por ejemplo, las zonas de plantaciones contravientos constituyen la
 
fuente principal de lena. La brigada de producci6n de Tungfanghung ha
 
recogido unos 3.000 m3 Ie madera en estas zonas entre 1966 y 1976, que
 
sirvieron para satisfacer sus propias necesidades energ~ticas y las de
 
otras brigadas. Los miembros de la brigada compran su propia lefia a una
 
tercera parte del precio de mercado, y el excedente se vende al precio
 
de mercado al Estado para fines de distribuci6n. La brigada de producci6n
 
de Tungfanghung gan6 319.000 uyans de las ventas de madera durante dicho
 
perfodo, cuyos ingresos se destinaron para adquirir maquinaria, fertilizan
te, material de riego y otros aparejos.152
 

En los parses en desarrollo este sistema de distribuci6n constituye
 
la excepci6n, m~s bien que la regla. Lo m~s frecuente es que las comuni
dades de las zonas rurales y urbanas compitan por los escasos recursos
 
de lefia. Ciertos analistas de la situaci6n de la lefia afirman que, a
 
causa de esta competici6n, los habitantes de las zonas rurales afrontan
 
graves escaseces, mientras que las n~cleos urbanos satisfacen sus propias
 
necesidades. Aunque en muchas ocasiones ocurra esto, la situaci6n es
 
demasiado compleja como para que se pueda hacer esa generalizaci6n. Los
 
esfuerzos que Tailandia ha desplegado con miras a mejorar la productividad
 
de las tierras forestales mediante el desmonte masivo y la replantaci6n
 
han dejado a las comunidades forestales con bastante abundancia de lenia,
 
pero han interrumpido el abastacimiento de madera a las zonas urbanas,
 
semiurbanas y agrfcolas que se encuentran distantes de los bosques.1 53
 

Por otro lado, un gran n:mero de las plantaciones de t6, en la India, se
 
han visto forzadas a proveer keroseno comprado en los mercados de la ciu
dad a sus trabajadores porque los suministros de madera no han podido man
tenerse a la par de la demanda de estos Gltimos afios. Los trabajadores dedican
 
su tiempo a cuidar los grboles y, por tanto, no pueden hacerse de madera
 
suficiente para satisfacer sus necesidades dom6sticas. El abastecimiento
 
continuo de keroseno no estg garantizado, pero el transporte de la madera
 
de grboles de otras regiones cuesta caro y no es, por tanto, aconsejable.154
 

El resultado de la competencia que existe por la madera para combustible
 
en una zona dada entre los habitantes rurales y urbanos depende de la na
turaleza de los competidores: su ocupaci6n, ingreso y situaci6n social.
 
Sin embargo, la carga de la escasez de madera para combustible recae mas
 
duramente sobre los grupos m~s pobres, en dondequiera que vivan.
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4. Discusi6n
 

La familia es generalmente el centro de la distribuci6n de la
 
leaa; cada familia efectia la recogida para satisfacer sus propias nece
sidades segin pr~cticas impuestas por la costumbre y los imperativos
 
ecol6gicos. La escasez de madera para lefia no produce necesariamente una
 
alteraci6n de la composici6n de las familias, ni de las responsabilidades
 
aceptadas; sin embargo, la escasez constituye uno de los muchos factores
 
que estimulan la modificaci6n de los hogares rurales, que a su vez
 
cambia los patrones de distribuci6n de la lefia. En numerosas zonas, la
 
evoluci6n ha tomado la forma de una disminuci6n de la dimensi6n familiar,
 
pasando de las grandes familias colectivas a pequeias familias basadas
 
en el principio de una familia nuclear. En el curso de esta evoluci6n,
 
las personas marginadas socialmente, como los ancianos, impedidos o madres
 
solteras, son abandonadas frecuentemente a su suerte. Estas personas son
 
a veces los m~s perjudicados por la escasez de lefia. Los esfuerzos enca
minados a resolver el problema de la escasez de lefia en las comunidades
 
rurales deben tener en cuenta el papel central que el hogar ocupa en las
 
modalidades tradicionales de distribuci6n de la madera. Asimismo, deben
 
tenerse presentes los problemas especiales que afrontan los miembros m~s
 
d~biles de la familia, o las familias nucleares, de cara al abastecimiento
 
de madera para combustible.
 

Pocas son las comunidades rurales en que se vende toda la madera re
cogida, y hay todavfa muchas en que 6sta contin~a siendo un bien gratuito.
 
Sin embargo, la mayorfa de las poblaciones rurales forman parte de un
 
sistema modificado de distribuci6n de energfa, que se sitia en un punto
 
intermedio entre un sistema enteramente comercial y un sistema en el que la
 
lefia se obtiene gratuitamente. Cada vez estg siendo m~s dificil evitar la
 
comercializaci6n en ciertas zonas. Esta situaci6n tiene profundas repercu
siones en las modalidades de distribuci6n, a medida que los habitantes se
 
ven forzados en mayor nimero a pagar al menos por parte de su combustible.
 
Proporcionar a las gentes suficientes ingresos para permitirles esto serfa
 
un factor esencial que les ayudarfa a satisfacer sus necesidades de lefia.
 
Estos ingresos podrfan provenir directamente de un proyecto de lefia pro
piamente dicho o de un programa m~s amplio de desarrollo rural.
 

El papel de los comerciantes especializados en abastecimiento de
 
lefia estg adquiriendo cada vez m~s importancia en ciertas zonas rurales,
 
ampliando las posibilidades de manipulaciones de precios y volimenes. Los
 
intereses de estos negociantes suelen oponerse a los de la comunidad cuando
 
se trata de desarrollar un programa de madera para lefia y de compartir sus
 
frutos. Por otro lado, sus actividades y el mecanismo de precio que inter
viene en las zonas rurales podrfan constituir la base de un sistema que
 
se apoyarla en los precios para distribuir la lefia del programa comunitario,
 
al menos hasta cierto punto.
 

Entre los sistemas menos ortodoxos de distribuci6n de la lefia se
 
cuentan el trueque y el robo, que en ambos casos corren el riesgo de
 
intensificarse en funci6n de la gravedad de la escasez. El compartir los
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recursos de lefia entre el propietario y el cortador no constituye un
 
mecanismo importante de distribuci6n,pero contiene ciertas posibilidades
 
para los futuros programas de madera para combustible. La regulaci6n
 
de la distribuci6n de la lefia por el gobierno es dificil. Sin embargo, el
 
auge de la comercializaci6n pondrg de relieve problemas, tales como la
 
recogida de la madera en lugares prohibidos y su transporte clandestino
 
a diversos mercados, lo que el gobierno puede vigilar y, hasta cierto
 
punto, controlar.
 

Ciertas poblaciones siempre consiguen almacenar lefia, sobre todo
 
cuando es posible constituir una reserva durante la estaci6n seca. Otras
 
simplemente la recogen a medida que lo exigen sus necesidades. El alma
cenamiento estg siendo una pr~ctica cada vez m~s corriente a medida que
 
la leia adquiere m~s valor y escasea. Segfin se prev6, el almacenamiento
 
de lefia por los comerciantes va a aumentar y podrg dar lugar a irregularida
des del mercado.
 

La distribuci6n de madera para combustible entre las zonas urbanas y
 
las zonas rurales se encuentra ya en una situaci6n competitiva; esta
 
competencia va a acentuarse considerablemente en el futuro en numerosas
 
zonas; cuando existen desavenencias entre las ciudades y las zonas rurales
 
en lo que concierne a las disponibilidades de lefia, habrg que tener en
 
cuenta, al tratar de saber c6mo distribuir la lefia producida por un programa
 
de madera para combustible a nivel de comunidad, las repercusiones de todos
 
los costos de oportunidad (por ejemplo, la renuncia de la madera "gratuita"
 
para los consumidores urbanos) del programa sobre los dos grupos de con
sumidores de lefia.
 

E. Consumo
 

1. Consumidores
 

Segan estimaciones, 1.500 millones de seres humanos dependen actual
mente de la lefia y el carb6n vegetal para satisfacer sus necesidades co
tidianas de cochura de alimentos y calefacci6n.155 El hogar es, con mucho,
 
el consumidor principal de lefia y, en su mayor parte, la obtiene de las
 
zonas boscosas o de grboles que se encuentran a una distancia accesible a
 
pie de la aldea. Casi el 100 por ciento de las familias de varios passes
 
identificados por un estudio del Banco Mundial empleaban madera para
 
combustible (lelia o carb6n vegetal) para satisfacer sus necesidades ener
g6ticas: el 99 por ciento en Gambia, el 98 por ciento en Tanzania y el 97
 
por ciento en el Sudan y Tailandia.1 5 6
 

Tanto los habitantes de las zonas rurales como de los ndcleos urbanos
 
dependen de la lefia (y del carb6n vegetal) para satisfacer sus necesidades
 
dom~sticas de energla. Un estudio realizado en Nigeria, por ejemplo,
 
ha revelado que m~s del 60 por ciento de las poblaciones rurales y por
 
lo menos el 40 por ciento de las poblaciones urbanas del pals continuaban
 
dependiendo casi por completo de la lefia para asegurar sus necesidades
 
energ6ticas.1 5 7 Sin embargo, la mayorla de las gentes que dependen de la
 
lefia viven en las zonas rurales de los passes en desarrollo, en que m~s
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del 90 por ciento de la energfa consumida en el hogar es suministrada por
 
la lefia.1 58 As!, pues, la lefia es, con mucho, el recurso que abastece
 
de energfa a las comunidades rurales. En la mayorfa de los casos, las
 
mujeres ocupan el lugar central del grupo de consumidores que es el
 
hogar. Son ellas las que dirigen la organizaci6n y la utilizaci6n de
 
los recursos de lefia para cocinar los alimentos y otros fines dom~sticos.
 

En general, el 50 por ciento de la lena que se utiliza en las zonas
 
rurales se destina para cocinar; entre el 30 y el 35 por ciento, para
 
calefacci6n y agua caliente, y el resto parausos locales u otros empleos
 
en la agricultura y la industria de transformaci6n. Las industrias ca
seras locales utilizan tambign lefia para sus neceqidades energ~ticas,
 
pero en menor grado que los hogares, y lo hacen normalmente en combinaci6n
 
con el carb6n vegetal, keroseno, biogas, electricidad u otras fuentes
 
de energla. En el Cuadro 3, Openshaw nos ofrece un desglose del consumo
 
de madera para combustible entre los hogares y los otros consumidores
 
en varios palses. Los hogares consumen entre el 74 y el 89 por ciento
 
de la madera para combustible, mientras que las industrias locales consumen
 
entre el 7 y el 9 por ciento, y las otras industrias entre el 2 y 18 por
 
ciento.1 59 Un estudio realizado en Pura, India, revel6 que el 90 por
 
ciento de la lefia que se consume se destin6 para fines dom~sticos, el 4
 
por ciento para las industrias locales y el 6 por ciento para otras
 
industrias.160
 

Se observa una tendencia general entre las clases media y superior
 
a adoptar el empleo de combustibles derivados del petr6leo o la electrici
dad, sobre todo en las zonas urbanas; sin embargo, en ciertas zonas, la
 
tradici6n puede estimular la continuaci6n del empleo del carb6n vegetal
 
para cocinar.161 Asf, en Tailandia, m~s del 70 por ciento del grupo de
 
hogares con ingresos mas elevados (el 6 por ciento de la poblaci6n) utiliz6
 
la madera para combustible como su principal fuente energ6tica. Openshaw
 
sefiala que los estratos m~s pobres de las zonas rurales muestran una
 
tendencia a aumentar su consumo de madera en funci6ndelmejoramiento de
 
su nivel de ingreso, sin adoptar el empleo de carb6n vegetal. Sin embargo,
 
en las zonas urbanas, los pobres adoptan el carb6n a medida que se eleva
 
su nivel de ingreso por motivo de las mayores presiones relativas al
 
prestigio social. 162
 

La accesibilidad material de la lefia constituye el factor m~s
 
importante que determina quien consume la len-a y en qu6 cantidad. Digernes
 
afirma que, si bien la acceptabilidad del precio y la "comodidad" tienen
 
su importancia, la "accesibilidad es el factor mis decisivo". 163 Morgan
 
repite esta idea, declarando que "la accesibilidad de los recursos
 
representa la limitaci6n mas importante" de la utilizaci6n.1 64 Un estudio
 
realizado en la India ha revelado que las aldeas que se encuentran si
tuadas en medio de bosques, o en sus cercanfas, obtienen de 6stos 5itimos
 
toda la energia que necesitan. Las aldeas situadas a 10 kil6metros de
 
los lindes de los bosques obtienen entre el 70 y el 100 por ciento de su
 
energla del bosque. Pero los que viven a m~s de 15 kil6metros del bosque
 
no utilizan pr~cticamente ninguna lefia.1 65
 



Cuadro 3: 
 Desglose del consumo de madera para combustible entre la utilizaci6n en
 
los hogares y fuera de ellos
 

Pais Hogares Industrias Sectores Industrias Sectores
 
caseras industrial caseras industrial
 

y de servicios y de servicios
 

- en algunos o todos los palses
 

Norte de 
Nigeria 75 25 Cochura al horno Cochura al horno 

Gambia 85 7 8 Infusi6n Secado de mandioca 
Zona rural (85) (9) (6) Forja Secado de t6 
Zona urbana (83) 

Sudan 98 
(-) (17) 

2 
Secado de pescado 
(Calentamiento 

Secado de pescado 
Curado de tabaco 

de alimentos Fabricaci6n de ladrillos 

Tanzania 93 7 
animales) 
(Vendedores Fabricaci6n de cerimica 
de comidas Fabricaci6n de cemento 

Tailandia 84 7 9 
calientes) 
(Producci6n de Fabricaciones met~licas 

Zona rural (89) 
Zona urbana (74) 

(7) 
(8) 

(4) 
(18) 

aceite de palma) 
(Fabricaci6n 

Forja 
Vlas f~rreas 

de dulces) Aserraderos 

Restaurantes 
Cantinas 

Fuente: Openshaw, "Woodfuel--A Time for Reassessment", Natural Resources Forum 3 (1978), pig. 41.
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2. Empleos de la lefia
 

a. Cochura de alimentos
 

El empleo, sin comparaci6n m~s importante, que se hace de la lefia
 
en los hogares rurales (y urbanos) es como combustible para preparar
 
ls comidas, que, seg~n las estimaciones, representa el 80 por ciento
 
del consumo total de madera para combustible.166 En Pura, India, la leia
 
es el gnico combustible que se utiliza para cocinar, representando el
 
82 por ciento del consumo total de lefia por la comunidad, o sea 8,3 kilos
 
de leia por familia y por dia.167 En Tailandia y Gambia, en que la casi
 
totalidad de las familias utilizan lefia para cocinar, el 70 por ciento
 
de la lefia consumida se utiliza en la preparaci6n de alimentos.1 68 La
 
lenia representa el 79 por ciento de todo el combustible utilizado para
 
cocinar en las zonas rurales del Brasil y el 21 por ciento en las zonas
 
urbanas.16 9 En los Cuadros 4 y 5 se ofrece una ilustraci6n sobre el pre
dominio de la lefia como fuente de combustible principal empleada para co
cinar en las zonas rurales de Ghana, en donde representaba el 92 por ciento
 
de todos los combustibles empleados para cocinar, y el 74 por ciento para
 
el pals en su conjunto.170
 

La cochura de alimentos se hace a fuego abierto, en hornillos
 
descubiertos o en hormillos ms eficientes y complejos, segin el pals y
 
el nivel de ingreso del usuario. La mayorla de los hogares rurales conti
ndan empleando el fuego abierto tradicional, entre tres piedras, si bien,
 
en la Amfrica Central y en Sudamfrica, se estg promoviendo en numerosas
 
zonas el empleo de hornillos m~s eficientes. 171 La lefia se utiliza con
 
mts frecuencia en fuegos abiertos para cocinar la comida o preparar
 
infusiones. El fuego de cocina sirve para varios fines: proporciona luz
 
y calor, protege contra los insectos, etc. En Kwemzitu, Tanzania, se hacen
 
entre uno y tres fuegos diarios para preparar las comidas. El primero se
 
enciende al amanecer y se mantiene ardiendo para preparar el desayuno,
 
o hasta que la 6itima persona se marcha a trabajar si hace frio. El al
muerzo de medio dia se prepara en el segundo fuego del dfa, que puede
 
dejarse ardiendo lentamente sin apagarlo hasta la hora de la cena, si el
 
tiempo es frio. Por el contrario, el fuego de la cena se prepara a las
 
17 horas, que puede dejarse encendido hasta las once de la noche si se
 
tiene visita o hace frio por la noche.17 2
 

Adem~s de la cochura de alimentos, la lefia se emplca frecuentemente
 
como combustible para alimentar el fuego de las cocinas de pequefios res
taurantes y establecimientos comunitarios rurales como escuelas y hospitales.
 
Se utiliza tambi6n para deshidratar los alimentos para conservarlos en
 
las zonas en que no se dispone de refrigeraci6n, como en Nepal, por
 
ejemplo.173
 

b. Calefacci6n
 

Si bien raramente es la gnica funci6n de un fuego, la calefacci6n
 
ocupa el segundo lugar en las zonas rurales en que se consume la tercera
 
parte de toda la lefia utilizada.1 74 Dependiendo de factores como el
 
clima, la situaci6n geogr~fica y la estaci6n, los fuegos de cochura se
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Cuadro 4: Principales combustibles empleados para cocinar por los hogares
 
de las ciudades y las zonas rurales en Ghana, 1960 y 1971
 

1960 1971 1960 1971 1960 1971 

Pobla-
ci6n 

Pobla-
ci6n 

Ciudades Ciudades Zonas 
rurales 

Zonas 
rurales 

total total 

Lefia 
Carb6n vegetal 
Keroseno 
Electricidad 
Gas 
Ninguna cocci6n 
Otros 

80,1% 
14,6 
2,0 
0,2 
0,3 

2,8 

74,0% 
22,0 
1,0 
0,6 
0,4 
1,0 
1,0 

47,7% 
43,5 
5,3 
0,7 
0,6 

2,2 

33,0% 
59,0 
2,5 
2,0 
1,0 
2,5 
0,0 

93,0% 
3,1 
0,6 
0,1 
0,1 

3,1 

92,0% 
5,0 
0,3 
0,1 
0,1 
0,7 
1,8 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 

Fuente: Martin, "The Ecology and Economics of Cooking Fuels in Ghana", pig. 8.
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Cuadro 5: 	 El empleo de la lefia y el carb6n y la urbanizaci6n, por
 
regi6n, en Ghana, en 1971 (porcentaje de hogares que utilizan
 
lefia y carb6n como combustible principal para cocinar; porcen
taje de la 	poblaci6n que vive en las zonas urbanas)
 

Regi6n Lenia Carb6n Ciudades 

Zona Metropolintana 
de Accra 10,0% 79,0% 89% 

Centro 76,7 20,7 28 

Ashnnti 77,5 20,0 28 

Norte 93,7 5,5 25 

Oriental 87,0 10,0 22 

Occidental 71,0 27,0 21 

Brong-Ahafo 90,5 7,3 17 

Volta 88,3 9,8 12 

Alto 80,6 4,0 7 

Toda Ghana 74,0 22,0 28 

Fuente: Martin, "The Ecology and Economics of Cooking Fuels in Ghana", pdg. 11.
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mantienen todo el dia y hasta por la noche para protegerse del frio. Las
 
regiones tropicales tienen necesidad de un calor suplementario durante
 
ciertas 6pocas del afio - en Etiopla las temperaturas descienden a 8-10
 
grados centigrados en diciembre y enero, lo que exige que se enciendan
 
fuegos o estufas de carb6n.175 Las regiones de altitudes elevadas re
quieren cantidades importantes de madera adicional para calentar, o mas
 
de cuatro veces las cantidades de las regiones m~s calientes que no
 
necesitan fuegos para calentarse.
 

En Gambia, la calefacci6n y el planchado de ropa representan el
 
34 y el 8 por ciento, respectivamente, del consumo de madera en el
 
hogar. En Tailandia, la calefacci6n requiere el 15 por ciento y el plan
chado el 3 por ciento de los suministros de energla dom~sticos.176 Si se
 
exceptia la energla empleada en la cocina, la que se emplea para calentar
 
estg constituyendo cada vez m~s un lujo que pocos pueden permitirse;

los ancianos se quejan con frecuencia del frio por las manianas y las
 
noches.
 

c. Fabricaci6n
 

Muchas industrias caseras y actividades de fabricaci6n tradicionales
 
dependen casi exclusivamente de la madera como fuente de energia, y con
 
frecuencia tienen predilecci6n por ciertas especies particulares de madera
 
con cualidades apropiadas de combusti6n.
 

Toda una serie de industrias caseras y de pequefas empresas
 
utilizan combustibles tradicionales. Los panaderos en pequea
 
escala, los cafds, los bares, los vendedores de comidas calle
jeros, los herradores y los ladrilleros suelen utilizar todos
 
madera para combustible ... Este tipo de madera se emplea
 
tambi~n para fabricar cerveza, secar el pescado, el tabaco y
 
la madera de construcci6n, hacer ladrillos, y fabricar cemento. 177
 

Seg~n Knowland, en general, se puede decir que alrededor del 15 por

ciento de la madera para combustible es consumida por las industrias,
 
entre ellas pequefias empresas locales como, por ejemplo, alfareros,
 
ladrilleros, herreros e industrias siderfirgicas o metalirgicas en gran
 
escala que utilizan normalmente carb6n vegetal.1 78 Un buen namero de
 
estas industrias, aunque prefieren las cualidades calorificas m9s contro
lables del carb6n vegetal, emplean las dos, o 5nicamente la lefia, por

raz6n del precio m~s elevado del carb6n que, adem~s, no siempre se puede
 
obtener, sobre todo en las zonas rurales. Los que continian utilizando
 
la lefia son las empresas m9s pequeas y las m~s localizadas, o los que
 
requieren ciertas caracterlsticas particulares para su trabajo.
 

En el Brasil, pals bastante representativo, las panaderlas, las
 
f~bricas de alfarerla y de ladrillos, los secaderos de tabaco e industrias
 
de curado de pieles, las industrias madereras y f9bricas de muebles, entre
 
otros, dependen de combustibles baratos a base de madera. Las industrias
 
alimentarias figuran entre los consumidores m~s importantes de madera
 
para combustible, correspondiendo el primer lugar a las panaderfas.1 7 9
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Las empresas industriales de Pura, en la India, comprenden cuatro fi
bricas de alfarerfa y una f~brica el6ctrica de harina. Las f9bricas
 
de alfarerla representan el 70 por ciento del consumo industrial de le
fia, y los caf6s, el 30 por ciento restante; los dos utilizan 8,9 tone
ladas de madera al afio.1 8 0 Las mujeres alfareras del Norte de M~xico
 
utilizan grandes trozos de corteza espesa de pino y roble para fabricar
 
sus productos de cer~mica. Estas dos especies estgn escaseando, crean
do as! serios problemas para dicha industria local.181 En Tonala, Mg
xico, la situaci6n es angloga.
 

Hace ya mucho tiempo, todas las colinas circundantes fue
ron despobladas de las especies de madera dura. Los al
fareros tienen que contentarse en adelante con lo que
 
encuentren: desechos de madera de construcci6n compra
dos a proveedores que los han recogido en la ciudad, ar
bustos y ramas secas que encuentran en el campo o excre
mentos secos de animales que consiguen de los recogedores
 
de Tonala ... Utilizan a veces serrin de madera, y las ho
jas de eucalipto recogidas en unos terrenos boscosos a
 
unos 15 kil6metros se consideran un combustible muy apre
ciado para la segunda cocci6n del vidriado.1 82
 

En Nepal, las panaderfas, destilerfas, f~bricas de cerveza, de la
drillos y de cer~mica, las f~bricas de conservas de fruta, elaboradores
 
de cardamono, cdrcuma, t6 y tabaco, y fabricantes de queso y mantequilla
 
clarificada, industrias metal~rgicas, f~bricas de papel, fabricantes de
 
jab6n y refinerlas de azicar morena utilizan todos madera como combusti
ble -ara la producci6n.1 83
 

La madera para combustible tiene un papel importante en el secado
 
y curado de pescado en el Africa Occidental, Mauritania y Zambia, asf
 
como en otros passes con un importante sector pesquero industrial. 184
 

La preservaci6n mediante el calor de la madera es una pr~ctica muy co
mn en el Sudeste Asigtico, y, en Uganda, la industria del t6 utiliza
 
madera para efectuar el secado de las hojas del tg.18 5
 

Entre los Mbere, Kenia, el tabaco (cultivo comercial de reciente intro
ducci6n necesita una gran cantidad de lefia, ya que el secado requie
re seis dfas y seis noches; se ha estimado que el curado del tabaco
 
recolectado en una hect~rea requiere la mejor vegetaci6n lefiosa de otra
 
hect~rea de la sabana.18 6 En Tanzania, en que existen 6.000 aldeas pro
ductoras de tabaco, se requieren anualmante unos 50 metros cribicos de
 
madera para combustible por hect9rea de tabaco cultivado. En Africa,
 
se quema un grbol para fabricar 300 cigarrillos. (Entre las especies

preferidas figuran la Uapaca kirkiana, Brachystegia, Cussonia y Faurea).187
 
Algunos analistas han llegado a la f~cil conclusi6n de que pafses como
 
Malawie no exportan tabaco secado al fuego y a la chimenea, simo m~s
 
bien lefia. 188
 

Los hornos de ladrillos y azulejos de Kisarawe, en Tanzania, con
sumen 20.000 metros cibicos de madera al afio, que obtienen, en su mayor
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parte, de bosques naturales, pero tambign de plantaciones cercanas de
 
Cassia siamea y de Eucalyptus. Una fibrica de caolfn o tierra de por
celana, en la misma regi6n, utiliza 50 metros cbicos de madera apila
da diariamente para producir 5 6 6 toneladas de arcilla al dia. La
 
madera se prefiere a la electricidad y el petr6leo porque cuesta la
 
mitad de precio. Trema quinensis, Brachystegia, Acacia, Eucalyptus y
 
Cassia siamea figuran entre las especies predilectas.-9
 

Los caleros dependen igualmente de la madera para alimentar sus
 
hornos. En M~xico, se han venido utilizando tradicionalmente fuegos
 
alimentados con madera para quemar la piedra de cal y obtener la cal,
 
consumiendo as! grandes cantidades de lenia. Seg~n Collier:
 

Los entrevistados m~s viejos pueden recordar los tiempos
 
en que abundaba la madera para alimentar los hornos que
 
produclan para la aldea la cal con que se cocfa el maiz.
 
Para muchos, estas pr~cticas tradicionales son ya recuer
dos del pasado ya que la tierra se ha agotado como conse
cuencia de su explotaci6n excesiva.1 90
 

Entre las otras empresas que emplean madera para lefia figuran los
 
fabricantes de sal y potasa del Nfger, que consumieron grandes cantida
des de madera para evaporar el agua salada y extraer la sal;190a y la
 
fundici6n de acero por los fabricantes tradicionales de lanzas, azadas
 
y otros artilculos de hierro en todas las regiones del mundo.
 

En cada comunidad, la fabricaci6n estg confiada a especialistas
 
cuyos ingresos suelen provenir, en su totalidad o en gran parte, de
 
la venta de sus productos. Por consiguiente, cualquier cambio que se
 
produzca en la disponibilidad de madera para combustible les afecta
 
profundamente. Las pequefias industrias caseras estgn particularmente
 
perjudicadas por la escasez creciente de madera, porque con frecuencia
 
ellas no pueden recurrir a las otras fuentes alternativas m9s costosas
 
de energia que existen como el carb6n vegetal, el petr6leo, el gas y la
 
electricidad, como lo hacen las industrias de mayor envergadura.
 

d. Otras funciones
 

A parte de las principales actividades que consumen lefia anterior
mente mencionadas, es preciso citar un ndmero de otras menos importantes,
 
es cierto, pero no por ello menos significativas, que consumen madera. La
 
lefia tiene, pues, un cierto n~mero de aplicaciones funcionales, es decir,
 
sirven para prender fuego, hacer antorchas y producir humo como repelente
 
de insectos y plagas de animales. Tiene tambign una funci6n importante
 
en numerosas ceremonias y en los funerales.
 

Por ejemplo, en Centroam6rica, el ocote, que es la m~dula resinosa
 
del pino, se utiliza mucho para encender: "es una madera extraordinaria
 
para encender, ya que arde r~pidamente con una llama viva". Las astillas
 
del cedro fueron tambign utilizadas por los Maya.191
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En el Pasil Occidental, Norte de Luz6n, en Filipinas, "la parte
 
inferior de las ramas de pino, saturadas de resina que arde con lla
ma vivo, se utiliza como antorchas - que se emplean incluso para andar
 
algunos metros de la vivienda a la cocina". Pero, "debido a la desfo
restaci6n, hoy dia se utilizan como antorchas linternas, lmparas de
 
keroseno y, a veces, bambG en el Pasil Oriental.1 9 2 Los Mbere, en
 
Kenia, prefieren un tipo de madera (que arde lentamente sin llama) pa
ra alumbrar cuando tienen que ir de un sitio a otro y otra para alum
brar r~pidamente en caso de urgencia o para atender al beb6 que estg
 
llorando. Durante la estaci6n de las lluvias, se prefiere una deter
minada madera porque resiste el agua y se seca r~pidamente, y otra pa
ra fabricar lentamente la marua, la cerveza local, que se obtiene del
 
mijo y requiere tres dias.ITTEn muchos lugares, se emplea el pino
 
tea, el aceite de palo y otros productos para hacer antorchas que se
 
emplean durante la noche para recoger la miel, ir a pescar y realizar
 
los quehaceres dom~sticos. Hoy dia, la escasez de pinos en muchas
 
zonas ha sido la causa de la utilizaci6n de otros materiales.
 

En Nepal, al igual que en otras partes, el fuego del hogar pro
duce humo, que sirve para proteger los cereales almacenados y el al
marz6n de madera de la casa contra los insectos y las plagas, as! co
mo para alumbrar por la mafiana temprano y por la noche despugs de la
 
puesta del sol.194
 

La utilizaci6n no tradicional de la madera para alimentar el
 
fog6n de las locomotoras ha requerido grandes cantidades de madera,
 
hasta hace s6lo unos afios, de los bosques tropicales del Brasil y
 
Tanzania, por citar 5nicamente un par de paises en que existia esta
 
modalidad de consumo. Pierson declara que "la exportaci6n de madera
 
para locomotoras alimentadas con lefia y para las f~bricas de Sao Paulo
 
comenz6 alrededor de 1932. Durante la Segunda Guerra Mundial se inten
sific6 la corta de Arboles para estos fines'!19 5 Los barcos de vapor
 
utilizaban tambign madera. Hasta fecha muy reciente, se podia ver
 
corrientemente barcos de vapor alimentados con madera tanto en el
 
Niger como en el Nilo Blanco.
 

La madera es un elemento que se utiliza con frecuencia en cere
monias. En M~xico, se dice que los Tarascos han cortado "enormes can
tidades de madera para alimentar sus fuegos sagrados, que ardian dia
 
y noche", lo que dio lugar a un largo perifodo de erosi6n y sedimenta
ci6n ... La adoraci6n del sol (asociada con el fuego) era tambi~n un
 
elemento fundamental de la religi6n de los Tarascos, cuyo rito y sa
crificio favoritos consistlan en quemar madera en los templos".1 9 6
 

En Kenia, los Mbere atribufan una importancia simb6lica al fuego
 
del hogar, como sefial de hospitalidad y de acogida calurosa.1 9 7 En la
 
regi6n del Sahel, el fuego es en general simbolo de la salud de la fa
milia.198
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Aparte de los fuegos utilizados en las ceremonias, la madera pro
piamente dicha o su recogida tienen con frecuencia un sentido ritual:
 

Entre los Nuba del Kordofan, la dote de una novia consiste
 
en una cantidad de 30 a 50 cargas transportadas sobre la
 
cabeza, que es recogida por la novia, sus amigos y parien
tes durante el intervalo que media entre los esponsales y
 
la boda. La muchacha se enorgullece de este apilamiento
 
de madera, y, si no llega a reunir el volumen previsto, es
 
considerada una mujer instil y perezosa.1 9 9 ... Las ceremo
nias del fuego nuevo, del fuego perpetuo, del fuego funera
rio y otros por el estilo estgn muy extendidas por Nortea
m~rica y Suddfrica; todos comportan una recogida especial,
 
y con frecuencia de acuerdo con unos ritos determinados,
 
de la madera que se utiliza para alimentar dichos fuegos.2 0 0
 

El empleo segin unos ritos especificos de la lefia en las cremaciones
 
hind~es constituye una tradici6n cultural significativa, que es, adem~s,
 
una gran consumidora de madera. Seg~n Eckholm, un nuevo y m~s eficiente
 
m6todo de cremaci6n:
 

Que reduce la cantidad de madera utilizada para los funera
les a casi 160 kilos de la cantidad normal de 400 a 500 ki
logramos estg siendo promovido por los forestales y una or
ganizaci6n social privada de Gujarat. En un pals de 650 mi
llones de habitantes, en donde la casi totalidad de sus
 
muertos son incinerados, el nuevo horno crematorio podria
 
permitir economizar un volumen enorme de madera, reducien
do al propio tiempo los gastos de funeral para la familia. 2 0 1
 

Todas estas innovaciones son dignas de tenerse en cuenta, porque per
miten la conservaci6n de unos recursos escasos, sin que fuercen a la po
blaci6n a introducir cambios demasiado dr~sticos, o a abandonar ritos y
 
tradiciones significativos para los habitantes de una zona deficitaria
 
de madera. Sin embargo, cada vez est5 siendo m~s dificil el mantenimien
to de dichas tradiciones culturales a causa de las presiones econ6micas y
 
sobre el medio ambiente que llevan asociadas.
 

3. Cambios en el consumo de madera como consecuencia de la escasez
 

a. Volumen
 

A medida que los puntos de recogida de madera para lefia se elejan m~s
 
de las aldeas, se consumirg cada vez menos cantidad de madera. Segrin las
 
estimaciones del Banco Mundial, el consumo de lefia disminuye brascamente
 
en las comunidades rurales, cuando la madera restante se encuentra a mas
 
de un dfa de camino (entre 10 y 15 kil6metros). 2 0 2 Arnold observa la mis
ma situaci6n en la India.2 0 3
 

b. Modalidades de utilizaci6n
 

La reducci6n de la cantidad de lefia disponible y de combustible para
 
cocinar modifica generalmente los patrones de consumo tradicionales. Tiene
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tambign repercusiones en la clase de alimentos cultivados y consumidos,
 
reduce el n6mero de comidas calientes y comporta una modificaci6n de su
 
modo de preparaci6n. La reducci6n de los suministros de lefia estimula
 
tambign las modificaciones del r6gimen alimenticio. Los alimentos que
 
requieren menos tiempo de cocci6n vienen a ser preferidos a causa de
 
la reducci6n del nfimero de fuegos que hay que encender en general y de
 
la reducci6n de la superficie de calentamiento cuando se encienden.
 

En el Senegal y en gran parte del Africa Occidental, muchas familias
 
no hacen m~s que una sola comida caliente al dfa en lugar de dos, o in
cluso una comida caliente un dia sf y otro no por motivo de la escasez
 
de madera. 204 Esto es aplicable tambi~n a Corea en que la escasez de le
fia en numerosas zonas obliga a utilizar la paja del arroz para cocinar;
 
en algunas aldeas, la paja disponible no permite preparar m~s que una
 
sola comida al dfa. 205
 

Las consecuencias para la nutrici6n pueden ser multiples cuando
 
se abandonan las modalidades de alimentaci6n tradicionales. En Guate
mala, por ejemplo, las mujeres estgn abandonando las habichuelas tra
dicionales en favor del arroz que cuece m~s r~pido; en consecuencia,
 
estgn perdiendo una importante fuente proteinica en su r6gimen alimen
ticio. En el caso del Sahel, los habitantes (sobre todo en las ciuda
des) estgn comiendo arroz en lugar de mijo porque cuece m~s r~pidamente.
 
"En la zona de cultivo de cacahuetes del Senegal, una mujer hacia la si
guiente observaci6n: Se puede morir uno de hambre con un granero reple
to si no dispone de la lenia para cocinar". 206 Los nepaleses estgn actual
mente consumiendo m~s alimentos crudos y aumentando sus cultivos de pro
ductos hortfcolas que se pueden comer sin cocer o crudos. Esta tenden
cia al consumo de alimentos crudos y a emplear agua sin hervir corre el
 
peligro de tener consecuencias nefastas para la salud, facilitando asf
 
la transmisi6n de enfermedades que de otro modo podrfan evitarse.207
 

Estos cambios de los patrones de consumo debidos a la escasez de
 
lenia tienen, segn se ha podido comprobar, repercusiones directas sobre
 
los futuros programss de desarrollo y las actividades agrlcolas, como
 
se observa en el Alto Volta y en Haitf. En el Alto Volta, un proyecto
 
de desarrollo en gran escala habla introducido el cultivo de la soja
 
que se habfa adaptado muy bien. Sin embargo, la soja no fue aceptada
 
por la poblaci6n femenina local porque requerfa definidamente m~s tiem
po de cochura en comparaci6n con el caop! tradicional. 208 De forma
 
angloga, en las zonas con escasa vegetaci6n arb6rea de Haiti, un impor
tante obst~culo a la aceptaci6n de nuevos cultivos alimentarios de me
yor valor nutritivo ha sido la necesidad de m~s tiempo para cocerlos.20 9
 

La escasez de lefia impone a veces a la poblaci6n privaciones incluso
 
de mayor gravedad. Los indIviduos marginados de la sociedad (como los
 
viejos, las personas enfermas, los ciegos, etc.) dependen con frecuencia
 
de la lenia para ganarse a duras penas su existencia mediante la fabrica
ci6n de productos paravenderlos localmente. En numerosas ireas de Mall
 



-53

y del Nfger, por ejemplo, son las mujeres ancianas que no pueden partici
par ya en las faenas agrfcolas ni se benefician de la ayuda de una fami
lia alargada las que fabrican la cerveza dolo hecha de mijo. Se trata
 
de su 5nica fuente de ingreso. Para ello necesitan madera. Tienen el
 
mijo, pero encuentran cada vez m~s diffcil hallar la madera, sobre
 
todo cuando estos ancianos no tienen ni la fuerza ffsica ni los medios
 
econ6micos para recoger o comprar la madera que necesitan. Las limita
ciones que la escasez impone sobre estas mujeres constituye un problema
 
grave, al igual que sobre la mayorfa de los residentes marginados de las
 
zonas rurales que no estgn en condiciones de utilizar otras fuentes al
ternativas de energfa y cuya existencia misma estg por consiguiente ame
nazada.210
 

c. Conservaci6n
 

La conservaci6n es otra soluci6n a la escasez de madera para leia,
 
y en numerosas regiones se estg promoviendo el desarrollo de modelos
 
m~s eficientes de cocinas que requieren mucho menos lefia que los fuegos
 
abiertos o los hornillos o cocinas tradicionales. Mejores modelos de
 
cocinas de barro, arcilla o de otros materiales,como los que se utilizan
 
en la India, Indonesia o Guatemala, podrfan economizar entre el 50 y el
 
66,6 por ciento de la cantidaO de madera requerida por los hogares tra
dicionales de tres piedras empleadas en muchos lugares de Africa. 211
 

Las cocinas eficientes de lena para cocci6n de alimentos y calefacci6n
 
podrian "reducir a la mitad las necesidades de combustibles de las fa
milias que habitan las regiones frias de China, atenuando as! la esca
sez crftica de madera que padece el pals". 212
 

El hornillo Lorena, que algunos consideran el modelo m~s promete
dor, se invent6 en Guatemala y su uso se estg extendiendo cada vez m~s
 
por las zonas rurales de M~xico y Guatemala. Se he introducido tambign
 
en Java. 213 Sin embargo, su mayor o menor 6xito varfa en funci6n de las
 
distintas regiones geogr~ficas.
 

En algunos casos, un modelo dado parece reducir sensible
mente el consumo de combustible. Por el contrario, este
 
mismo modelo utilizado por otras familias no produce nin
gun ahorro significativo. Al parecer, esto depende mucho
 
de la manera en que estg construido el hornillo en cues
ti6n, as! como de los h~bitos de la cocinera.214
 

El estudio realizado por Martin en Ghana revela la necesidad de con
cebir o adaptar el hornillo para responder a las necesidades particulares
 
y pr~cticas tradicionales del lugar: ciertos hornillos o cocinas no han
 
sido aceptados porque resultaban demasiado altos como para que se pudie
ra uno sentar en un pequefio taburete, mientras se preparaba la comida
 
como era la costumbre; porque los nuevos hornillos o cocinas requerfan
 
mayores trozos de madera, ho que significaba un desplazamiento mayor
 
para encontrarla; porque los hoyos no eran bastante grandes para aco
modar ciertas caserolas corrientes, etc. 215
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En la India, los Laboratorios de Investigaci6n Thcnica de Hydera
bad han inventado el hornillo chula, que no echa humo, fabricado de tie
rra, arcilla o ladrillo que puede funcionar con 20 a 40 por ciento me
nos combustible que las chulas de barro tradicionales. Sin elbargo, no
 
se ha podido convencer a los campesinos para que hagan el esfuerzo nece
sario para construir los nuevos modelos de hornillos.
 

Los hornillos solares constituyen tambi~n una opci6n en vfas de es
tudio en las regiones que padecen escasez de madera para lefia; sin em
bargo, 6stos plantean todavfa m~s problemas. Hasta la fecha, y a pesar 
de 20 afios o m9s de continuos experimentos, todavfa no se dispone de un
 
hornillo solar culturalmente aceptable que pueda satisfacer las costum
bres de cocinar y horas de trabajo de Africa. 2 1 6 En efecto, la costum
bre tradicional de cocinar dentro de la vivienda y despu6s de la puesta
 
del sol estg muy extendida por todo el mundo.
 

La conservaci6n forzada de madera para lefia por la escasez de sumi
nistros no quiere decir que la poblaci6n continuarg utilizando menos can
tidades de leiia si los suministros se mejoran. En Nepal, los campesinos
 
que descendieron de las zonas montafiosas desprovistas de grboles para 
establecerse en el Terai, en donde abundan las tierras boscosas, utili
zan ahora el doble de la lefia que utilizaban en sus lugares de origen. 217
 

Es preciso, pues, suponer siempre una demanda sin satisfacer de madera
 
para lena.
 

d. Utilizaci6n de combustibles alternativos
 

A medida que la lefia se hace m~s escasa y los lugares de recogida
 
se elejan m~s de las aldeas, se reemplaza o complementa con otras fuentes
 
de energla m~s f~cilmente accesibles. Unos estudios a nivel mundial han
 
revelado que las escaseces de madera en las zonas rurales han motivado el
 
empleo m~s intensivo de residuos de cosechas, de tallos de plantas loca

218
les y de excrementos de animales. Smil indica que el consumo total
 
anual de madera para combustible representa el 78 por ciento de la de
manda total de energfa satisfecha con fuentes de energfa tradicionales,
 
mientras que los residuos y los subproductos de las cosechas representan
 
alrededor del 17 por ciento y los excrementos de animales, el 5 por cien
to del total. 219 Earl nos ofrece estimaciones anglogas segn las cuales
 
- sobre un total mundial de consumo de energla tradicional de 587 millo
nes de toneladas equivalentes de carb6n, la madera representa el 82 por
 
ciento, los residuos de cosechas, el 16 por ciento, y los excrementos de
 
animales, el 2 por ciento.220 Cabe sefialar las diferencias que existen
 
entre las modalidades de utilizaci6n de la energfa tradicional en los
 
diversos parses. En el Cuadro 6 se ofrecen las cifras correspondientes
 
a varios parses.
 

El empleo del carb6n vegetal estg tambi6n aumentando, sobre todo
 
en los ncleos urbanos y por las industrias, pero tambign en las zonas
 
rurales en aquellos lugares en que los suministros de madera para lefia
 
se estgn alejando de las zonas de consumo.
 



Cuadro 6: Consumo de energla tradicional 

Pals 
Madera para 
combustible 

Energfa tradicional no alimentaria 
(porcentajes) 
Productos de Excrementos 

cosechas de animales Kcal/dfa/persona 

Total de la demanda de energla 
no alimentaria suministrada 
por las fuentes tradiciona

les (porcentaje) 

LI 
U 

Bangladesh 

Nigeria 

Indonesia 

India 

Brasil 

Turqufa 

China 

Taiwan 

6 

92 

97 

62 

87 

44 

35 

33 

60 

8 

3 

13 

13 

22 

65 

67 

34 

-

-

25 

-

34 

-

3200 

7600 

6700 

3900 

6900 

5900 

5100 

300 

86 

82 

66 

48 

35 

33 

27 

1 

Fuente: Smil, "Energy Flows in the Developing World",American Scientist 67 (1979), pig. 529 
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Los excrementos de animales es un importante combustible de substitu
ci6n en el mundo entero. Es f~cil de recoger, pero su empleo como com
bustible reduce considerablemente la fertilidad de la tierra, al privar
la de ese insumo fertilizante. Seg6n una estimaci6n, cada tonelada de
 
excrementos de vaca utilizada como combustible representa la p6rdida de 
unos 50 kg. de producci6n de cereales alimentarios. 221 Entre los Aymara 
de Bolivia, los excrementos de llama, oveja, vaca, caballo se utilizan 
como combustible. 222 Lo mismo ocurre en Iraq en donde "se quema normal
mente los excrementos de animales porque la madera es pr~cticamente ine
xis tente". 223
 

En una comunidad peruana del Altiplano la escasez de recursos de ma
dera ha impulsado la adopci6n casi total de los excrementos de animales
 
como fuente de energia dom6stica.
 

El 87 por ciento de las familias quechfas que fueron entrevis
tadas utilizaban excrementos de animales en lugar de madera
 
o de keroseno para cocinar sus alimentos. Esta situaci6n, en
 
la que se encuentra la mayorfa de las poblaciones rurales, es
 
una consecuencia de la necesidad ... La madera es una alterna
tiva econ6mica al alcance s6lo de algunas familias. Sin embar
go, los raros arboledos de quenua, de crecimiento lento, repre
sentan un recurso que se estg agotando r~pidamente; en conse
cuencia, no se estgn explotando intensivamente. El hecho de
 
que los excrementos pueden obtenerse con muy pocos gastos,
 
junto con sus caracterfsticas de combusti6n aceptables, los
 
hace un combustible m~s atractivo.
 

Aun cuando la mayorfa de las familias entrevistadas preferfan 
excrementos de vaca, un fuego contenfa normalmente excremen
tos de vaca y cam~lidos, encendido con un pufiado de hierba. 

El fuego de excrementos requerfa 28 por ciento m~s combusti
ble en cuanto al peso que el fuego de lejia; pero producla
 
temperaturas equivalentes respecto al fuego y a los alimen
tos ... La recogida de madera requerfa en general m~s tiem
po y un mayor esfuerzo a veces que la recogida de excrementos. 

La gran eficacia de los excrementos y la madera, como combus
tibles, en comparaci6n con el keroseno, se explica por la dis
ponibilidad natural de estos combustibles. Los excrementos 
de camellos son m~s eficaces porque los animales proveen la 
energfa para transportar el combustible a un lugar de reco
gida conveniente. Teniendo en cuenta los aspectos restric
tivos de los dos combustibles superiores, la madera y el
 
keroseno, los Quechfias han optado por los excrementos de
 
animales. Su elecci6n juiciosa de los excrementos disponi
bles y su maestrfa en el arte de hacer fuegos de excrenentos
 
hacen de 6stos Gltimos un buen productode substituci6n de 
la made ra. 224
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Los residuos de cosechas se encuentran en todas las zonas agrfcolas
 
como substituto de la lefia. Cada vez m~s se estgn seleccionando o desa
rrollando cultivos de cara a sus caracterfsticas mltiples - producci6n
 
alimentaria, enriquecimiento del sueloo potencial para proveer forraje 
y combustible. En la aldea de Dhanishwar, Bangladesh, en donde la made
ra para leia no satisface m~s que el 7 por ciento de las necesidades do
m6sticas, el arroz Amon, cultivado en aguas profundas y que constituye
 
el cultivo m~s importante, aporta la cascara, la paja y, en cierta medi
da, las hojas que se utilizan como combustible despuds de la recolecci6n. 
La paja del arroz suministra el 75 por ciento del combustible utilizado
 
para hacer las comidas y los tallos de yute (que se emplean tambign en
 
la construcci6n) proporcionanel15 por ciento del combustible de cocina. 225
 

En ciertas partes del Sahel, los residuos de cosechas, como los ta
llos de mijo, constituyen la principalfuente de energfa durante los va
rios meses que siguen a la recolecci6n del mijo. En una zona del Alto 
Volta, estos tallos se prefieren de hecho porque se pueden recoger en 
los campos pr6ximos a la aldea y son, por tanto, m~s accesibles que los 
suministros de lefia, se pueden almacenar fMcilmente y son de un tamaio 
m~s o menos apropiado para el fuego de cocinar.226 Martin hace referen
cia a las opiniones de las mujeres entrevistadas en el nordeste de Ghana, 
que "queman los tallos de mijo, aunque prefieren la lefia, pero 6sta es 
demasiado cara, escasea y estg muy distante". Piensan que los tallos son 
de calidad inferior porque arden m~s r~pidamente que la lefia y hay que 
vigilarlos m~s de cerca.22 7 

Entre los Aymara de Bolivia:
 

La llareta y la lola son los principales combustibles vege
tales. La llareta es una planta curiosa, que se parece mu
cho a una coliflor medio enterrada, lefiosa y resinosa, de
 
la que 6nicamente la superficie encorvada sobresale del sue
io. Desde el punto de vista botanico, se trata de una plan
ta de la familia de las umbelfferas ... Son todas ellas ar
bustos bajos y resinosos que crecen en las regiones semide
s6rticas de la altiplanicie boliviana. Una vez cortados y
 
secados al sol, se empaquetan en fardos apretados y se trans
portan a las aldeas o a las ciudades en donde se venden co
mo combustible. 2 2 8 

Tambign en el Altiplano del Norte de Chile, la poblaci6n recoge y
 
quema una planta que se parece a un musgo-cacto, muy parecido a la tur
ba, que crece en grandes montfculos y puede cortarse y quemarse para
 
cocinar y calentar.229 Muchas poblaciones litorales recogen la madera
 
flotante; 6ste es el caso, por ejemplo, de los indios seri, en el noro
este de M6xico, otros utilizan las palmas de los cocoteros para comple
mentar la lefia.
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Adem~s de los excrementos de animales y los residuos de cosechas,
 
se utilizan, en grado limitado, otras fuentes energgticas de tecnologia
 
m~s avanzada como la electricidad, el biogas, el viento y el sol; sin
 
embargo, estos recursos energdticos todavfa no son muy viables normal
mente en el contexto de las necesidades generales de energfa de las co
munidades rurales. Los que no pueden procurarse suficiente energfa de
 
las fuentes tradicionales tienen incluso menos acceso a estas nuevas fuen
tes de energfa, que exigen grandes inversiones en instalaciones ffsicas
 
para producir o utilizar dicha energfa.
 

Incluso con las opciones arriba citadas, la realidad desesperante
 
es que, aunque se reconoce la escasez creciente de madera para lefia, la
 
carencia de otros combustibles alternativos o de otras opciones econ6mi
cas coloca con frecuencia a las poblaciones locales en un callej6n sin
 
salida, que no les deja otra opci6n que destruir progresivamente sus re
cursos mediante la corta constante de sus bosques. "Tenemos que vivir
 
de algo, jqu6 otra cosa podemos hacer?". 2 30
 

e. Discusi6n
 

Existe en el mundo un gran nfimero de gentes oue consume madera pa
ra lejia; sin embargo, los hogares rurales de los parses en desarrollo
 
son los principales consumidores. Para ellos, la lefia es el combustible
 
que satisface casi todas sus necesidades de cocina, calefacci6n, alum
brado, ceremonias religiosas, protecci6n contra los insectos, fabrica
ci6n artesanal y otras actividades.
 

La cochura de los alimentos consume la mayor parte de la lefia en
 
las zonas rurales; la calefacci6n le sigue como porcentaje en segundo
 
lugar. Cualquier mejora de la eficiencia del uso de la lefia para esos
 
dos fines en el empleo de mejores quemadores u hornillos reviste, pues, 
una importancia significativa para los consumidores de las aldeas, los 
poderes pu'blicos y todos los que se ocupan del abastecimiento de com
bus tibles. 

Las fabricas locales y nacionales utilizan un volumen importante
 
de madera (y de carb6n vegetal). A nivel de comunidad, las pequefias
 
industrias emplean principalmente madera. Toda expansi6n importante
 
de las actividades o del nimero de las pequefias industrias caseras o
 
locales se traducirg en un aumento de la demanda de madera. Asf, pues,
 
todo proyecto encaminado a crear agroindustrias en pequefia escala, etc.
 
en las zonas rurales para crear empleos y para otros fines dependerg 
de la disponibilidad de recursos suficientes de madera para lenia. Es
tas iniciativas deber~n igualmente tener presentes las otras fuentes 
alternativas de energfa potenciales que existen o pudieran desarrollar
se en el contexto de la situaci6n local. La elaboraci6n de ciertos pro
ductos agrfcolas de exportaci6n, como el t6 o el tabaco, requiere enor
mes cantidades de lefia; si se quiere promover la producci6n de estos 
cultivos, habrg generalmente que emprender simult~neamente un proyecto 
de madera para lefia. 
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En igual de circunstancias, los que tienen mayor accesibilidad a
 
la lefia son los que la consumen en mayores cantidades. A medida que
 
aumente la distancia entre los consumidores y su fuente de lefia, la can
tidad de lefia que ellos consumen disminuirg hasta el punto en que, a una
 
distancia de 15 kil6metros, ella descenderg espectacularmente. Por con
siguiente, un criterio razonable que podrfamos aplicar para determinar
 
el grado en que una aldea tiene necesidad de un programa de madera para
 
lefia a nivel comunitario serfa la disponibilidad de madera a ima distan
cia accesible a pie.
 

La lefia desempefia un papel primordial en un gran nimero de cere
monias y actividades funerarias. Si bien la preservaci6n de estas fun
ciones reviste una gran importancia en muchos lugares desde el punto de
 
vista cultural, ello exige la producci6n o conservaci6n de suficiente
 
madera para poder continuar con esas pr~cticas tradicionales. El tener
 
que decidir entre la satisfacci6n del hambre, la necesidad de calentarse
 
y el mantenimiento de las costumbres y ceremonias tradicionales no es
 
una decisi6n f~cil.
 

La escasez de madera para lefia en relaci6n con las necesidades
 
coloca a muchos habitantes de las zonas rurales y de las ciudades en
 
una situaci6n desagradable; Las familias buscan en primer lugar otros
 
combustibles de substituci6n - residuos de cosechas, excrementos de 
animales, keroseno, etc. - para mantener su consumo de combustible ha
bitual. Algunos lo logran pero a un precio que deben pagar a expensas 
del equilibrio ecol6gico y la productividad agrfcola, o incluso abando
nando otras necesidades econ6micas. Otros no encuentran otros combus
tibles altenativos, o bien no disponen de los medios econ6micos para
 
comprarlos; utilizan menos madera, cocinan menos alimentos y "pasan
 
m~s frfo". Pueden cultivar otros productos que requieren menos cochura,
 
pero menos nutritivos, o incluso productos que pueden comer crudos.
 

Las industrias locales manufactureras, y los empleos que ellas 
crean, pueden verse seriamente afectados por el alza de los precios 
de la lefia o la escasez de su suministro. La expansi6n de las indus
trias caseras plantea tambign ciertos problemas a causa de la escasez 
de madera, su insumo b~sico m~s importante. 

La conservaci6n de la madera para lefia puede adquirir mayor im
portancia con la introducci6n de los nuevos hornillos o cocinas, la re
ducci6n del nmero y las dimensiones de los fuegos para cocinar y ca
lentar y la eliminaci6n de ciertos fuegos en las ceremonias. Por re
gla general, tales esfuerzos de conservaci6n y de otro tipo suelen
 
hacerse ya tarde y como resultado de una crisis. En teorfa, debergn
 
formar parte integranta de todo programa de madera para combustible
 
a nivel de comunidad al mismo tiempo que la producci6n de lenia y el
 
desarrollo de otras fuentes alternativas de energfa antes que se pre
sente la crisis. La conservaci6n y el desarrollo de fuentes alterna
tivas de enez:gfa revisten especial importancia en lo que concierne a
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las industrias en pequefia escala por raz6n de la mayor economfa que podrg 
lograrse, a medida que cada empresa modifica sus modalidades de consumo,
 
en contraste con el comportamiento de los hogares individuales. Toda me
dida de conservaci6n debe adaptarse meticulosamente a la situaci6n local.
 
Por ejemplo, los hornillos sencillos y econ6micos no han tenido ningfn
 
4xito en casi ninguna parte y quedan todavfa numerosos problemas por 
resolver antes de que sean ampliamente aceptados por las comunidades
 
rurales.
 

Todos sabcn que la conservaci6n produce los mejores resultados cuan
do se impon,_ a los consumidores debido a una necesidad; a medida que los
 
programas de madera para combustible a nivel de comunidad logran aumentar 
los suministros de madera en aquellos lugares en que existfa previamente 
escasez, los niveles de consumo alcanzargn r~pidamente los niveles que
 
existfan anteriormente o bien unos niveles incluso m~s altos que en el 
pasado. Es preciso prever esta contingencia con la ayuda de la comuni
dad desde los comienzos del programa. 
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III. EL CARBON VEGETAL
 

A. Introducci6n
 

1. El carb6n vegetal en comparaci6n con la lefia
 

Los aspectos socioecon6micos de la producci6n y utilizaci6n del
 
carb6n vegetal a nivel de comunidad son semejantes, en muchos respec
tos, a los de la lefia. Existen, sin embargo, ciertas diferencias ca
racterfsticas. Por ejemplo, el carb6n se produce principalmente para
 
la venta, sobre todo en las zonas urbanas. Lo compran sobre todo, aun
que no exclusivamente, las personas m~s acomodadas. La producci6n de
 
carb6n tiende a efectuarse a mayores distancias de su mercado final que
 
la recogida de la lefia. En la mayorla de los casos, la producci6n del
 
carb6n es poco eficiente debido, sobre todo, a los m~todos de producci6n
 
empleados. Por iltimo, la mayorla de los productores de carb6n emplean
 
madera dura, lo que, en algunas greas, ocasiona el agotamiento de los
 
recursos forestales de dichas especies.
 

2. Caracteristicas del carb6n vegetal
 

El carb6n vegetal es madera (u otra materia prima) carbonizada que
 
se obtiene por combusti6n parcial, en oposici6n a la lefia que se quema
 
totalmente hasta convertirse en cenizas. La conversi6n de la madera (o
 
de otras materias primas) en carb6n se efectia mediante secado y carbo
nizaci6n. Mediante la regulaci6n de la corriente de aire que entra en
 
el horno, la madera primero se seca (por el calor producido por su pro
pia combusti6n) hasta que el calor alcanza un punto en que la madera res
tante se reduce a carb6n en lugar de convertirse en cenizas.
 

El carb6n vegetal se produce en pilas y en hornos de muy diversos
 
modelos, todos los cuales se basan en el mismo principio que permite re
gular la intensidad de la combusti6n de la madera (o de otras materias
 
primas), de suerte que los gases desprendidos a medida que la madera se
 
carboniza sirvan para carbonizar m~s madera en lugar de reducir el car
b6n existente a cenizas. El carb6n puede ser blando y friable o bien
 
duro y fr~gil, segdn las condiciones de carbonizaci6n y la densidad de
 
la madera de partida. A veces, el carb6n se comprime en briquetas em
pleando un 10 por ciento de aglutinante de almid6n, que sirve,sobre todo,
 
para mejorar su manejabilidad.
 

El carb6n vegetal tiene un contenido de agua de menos de 5 por cien
to. Arde con relativa facilidad y produce un calor concentrado y cons
tante con poco humo o llama, aparte de que es f~cil de almacenar por su
 
car~cter no hidrosc6pico. Su valor calorffico es del orden de los
 
7.420 Kcal por kilo, y posee un rendimiento del 20-30 por ciento en una
 
cocina abierta (1.950 Kcal por kilo). Esta cifra es 7,5 veces m~s eleva
da que la de la madera seca (con un 25-30 por ciento de contenido de agua),
 
que tiene un valor calorfico de 3.500 Kcal. por kilo y un rendimiento de
 
s6lo 5 a 10 por ciento, lo que da un valor calorifico medio de 260 Kcal.
 
por kilo. Dicho en otras palabras, hay que transportar y emplear 7,5 ve
ces mis madera en t6rminos de peso y dos veces mas en terminos de volumen
 
que el carb6n vegetal para obtener el mismo valor calorffico.l
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Cuando las distancias del transporte son largas, el carb6n ofrece
 
una ventaja manifiesta sobre la lenia desde el punto de vista del costo
 
por Kcal. Basado en datos sobre Africa Oriental, se puede decir, en
 
general, que el costo de producci6n del carb6n m~s los costos de trans
porte equivale a los costos de obtenci6n de la lefia, m~s los costos de
 
transporte, cuando los grboles se encuentran a una distancia de 50 mi
llas de los consumidores finales de esta energfa. Dentro de un radio
 
de 50 millas de estos consumidores, la madera para lefia es m~s barata,
 
mientras que en un radio de m9s de 50 millas de los mismos, el carb6n
 
es m~s barato. En todas las regiones existen relaciones anglogas entre
 
la distancia de la lefia y el carb6n de los consumidores y sus costos re
lativos. En la Figura 1 se ofrece una ilustraci6n de la relaci6n te6ri
ca entre los costos totales de la lefia y del carb6n, y la distancia en
tre su lugar de producci6n y su punto de destino final.
 

3. 	 Fuente de las materias primas para la producci6n del
 
carb6n vegetal
 

El carb6n vegetal puede obtenerse a partir de toda una serie de
 
materias primas; sin embargo, la madera dura es el insumo que se uti
liza con ms frecuencia. En los palses en desarrollo, la mayor parte
 
de la madera que se utiliza para hacer carb6n a nivel de comunidad se
 
obtiene de bosques naturales no controlados o en zonas de sabana pr6xi
mas a los consumidores finales del carb6n, si bien parte del mismo se
 
hace en lugares muy apartados de los centros de consumo. 2 Los bosques
 
intensivamente explotados representan tan s6lo una porci6n muy reduci
da de la producci6n de carb6n tanto a nivel local como nacional. Sin
 
embargo, se han hecho3 algunos esfuerzos, o se estgn haciendo hoy dfa,
 
por promover la producci6n de carb6n en el contexto de los proyectos
 
coordinados de repoblaci6n forestal.4
 

4. 	 ZSon los suministros de carb6n vegetal suficientes?
 

La demanda de carb6n, al igual que la demanda de lefia, est9 aumen
tando r~pidamente en numerosas zonas rurales. En consecuencia, los su
ministros estgn disminuyendo por debajo de la demanda efectiva en aque
llos lugares en que el carb6n es un combustible tradicional. 5 En caso
 
contrario, los suministros tienden a ser insuficientes cuando los con
sumidores abandonan otras fuentes de energfa (lefia, petr6leo, etc.) por
 
razones de precio o de las dificultades del abastecimiento. 6 Por otro
 
lado, el futuro de los suministros de carb6n en cantidades suficientes
 
para atender la demanda tampoco es muy cieeto. En Ghana, por ejemplo,
 
se prev6 que la demanda de carb6n se triplique casi respecto a las ci
fras de 1977 (Cuadro 7). Gran parte de este aumento, como es de supo
ner, provendrg del. sector industrial, con toda probabilidad a expensas
 
de los hogares individuales en el caso de una escasez de madera para
 
"ombustible, como se prev6, por ejemplo, en el caso de Ghana.7 Por
 
Cua-to que la mayor parte del carb6n se produce en las zonas rurales
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Figura 1: 	 Relaci6n entre los costos globales del carb6n vegetal
 
y la lefia y la distancia que separa el lugar de pro
ducci6n del centro de consumo.
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Cuadro 7: Demanda actual y prevista de carb6n vegetal
 
en Ghana, 1977 a 1990
 

(en toneladas)
 

Sector 1977 1982 1990 

Rural 23.000 25.000 27.000 
Urbano 137.000 175.000 257.000 
Industrial - 166.000 300.000 

Total 160.000 366.000 584.000
 

Fuente: PNUD, "The Development of Forest Energy Resources in Ghana",
 
documento de proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el De
sarrollo, revisado el 7 de octubre de 1977, p~gina 4.
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para ser consumido en los ndcleos urbanos, dichas escaseces de lefia en
 
la mayorfa de las zonas rurales se traducir~n bien en una disminuci6n
 
delas disponibilidades de carb6n y un alza de los precios en las zonas
 
urbanas o en una disminuci6n de los suministros de lefia para las pobla
ciones de las zonas rurales.
 

5. Precio y disponibilidad de los combustibles alternativos
 

El carb6n vegetal se ha convertido en una fuente cada vez m~s im
portante de energfa (sobre todo en las zonas urbanas) en los paises en
 
desarrollo, a medida que han aumentado los precios de los otros combus
tibles o disminuido su disponibilidad; y, segdn las previsiones, desem
pefiarg un papel m~s importante en el futuro como combustible. 8 Incluso
 
en los casos en que existen otros combustibles y la poblaci6n m~s acomo
dada dispone de los medios econ6micos para comprarlos, la elevaci6n del
 
nivel de vida de las familias de ingresos m~s bajos y medios ael campo
 
y la ciudad, en ciertas greas, les permite consumir carb6n, aumentando
 
as! su demanda como fuente principal de energia. 9
 

B. Accesibilidad
 

1. Acceso no controlado
 

La gran parte de la producci6n mundial de carb6n vegetal en los
 
pafses en desarrollo tiene lugar en las zonas boscosas en que el acce
so a la madera no estg controlado por ninguna reglamentaci6n oficial o
 
bien los reglamentos no se aplican (como ya se ha indicado anteriormen
te en el caso de la madera para lefia). El Sudan, Kenia, M6xico, Malawi,
 
Nigeria, Ghana,Tanzania y otros palses constituyen un claro ejemplo de
 
esta falta de reglamentaci6n oficial,o de aplicaci6n efectiva de la mis
ma, sobre el acceso a los suministros de madera para carb6n.
 

En esos y otros parses, la madera para hacer carb6n se considera
 
un "bien gratuito". En los alrededores de la ciudad de Bara, en el Su
dan, los productores de carb6n vegetal que viven de este oficio queman
 
los grboles que se encuentran en las tierras comunales no controladas.
 
La desforestaci6n ha alcanzado tales proporciones que en la actualidad
 
se trabaja a 25 km de Bara.10 En Isiolo, Kenia, el carb6n constituye
 
la fuente de energfa habitual para cocinar. A principios de 1974, se
 
prohibi6 el cortar grboles para hacer carb6n dentro de un radio de tres
 
millas de la ciudad para combatir la erosi6n del suelo. Sin embargo,
 
m~s a119 de ese lfmite, el acceso a dicha madera no estg reglamentado.11
 

En Tepoztlgn, M6xico, en que el acceso a los bosques comunales no esti
 
reglamentado, los carboneros y muchos pequefios agricultores tienen ac
ceso libre a la madera.12 Las tierras sobre las que se ejercen derechos
 
consuetudinarios representan la casi totalidad de las tierras en Malawi.
 
Las familias campesinas tienen un acceso incontrolado a la madera para
 
hacer carb6n (y para lefia) a todas estas tierras.13 En los alrededores
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de Ibadan, Nigeria, la lefia con destino a los hogares se continia con
siderando un recurso gratuito. Cuando se necesita, se la puede recoger
 
en cualquier parte, incluso en la finca del vecino, a condici6n de que
 
la tierra est6 en barbecho. La mayor parte del carb6n que se utiliza en
 
Ibadan proviene de la sabana del norte de la ciudad. Se trata del "bos
que" en que el acceso a la madera para la producci6n especializada de
 
carb6n no estg controlado. A medida que la madera dura requerida para
 
el carb6n se hace cada vez m~s escasa cerca de Ibadan, los carboneros
 
tienen que adentrarsecadavez m~s en la zona del bosque para encontrar
 
los 5rboles que necesitan. Una reserva forestal cerca de Ibadan sumi
nistraba madera para la producci6n de carb6n por el Servicio Forestal
 
del Gobierno de Nigeria, pero los carboneros podfan ofrecer carb6n a
 
precio m~s barato, lo que hizo lue la producci6n de carb6n por el Go
bierno se interrumpiera. 14 En Ghana, Martin seala que la lenia se con
sidera todavla un recurso gratuito y se puede encontrar an en la mayor
 
parte de las zonas rurales. Mientras sea gratuita, pocos campesinos es
targn dispuestos a comprar otros combustibles, incluido el carb6n vege
tal. Los campesinos que hacen carb6n tienen libre acceso a la madera
 
que necesitan. 15
 

Los Fleurets sefialan que los habitantes de la aldea de Kwemzitu,
 
Tanzania, tienen acceso a una reserva forestal vecina, pero no pueden
 
coger m~s que la madera cafda, los grboles y ramas caldos y los resi
duos dejados por los cortadores de madera autorizados. Las mujeres de
 
la aldea, sobre todo las m~s pobres, hacen tambign carb6n, utilizando
 
evidentemente la madera de la misma reserva forestal.16
 

2. Medios de regulaci6n
 

Si bien el acceso libre o la reglamentaci6n ineficaz del acceso
 
a la madera para carb6n es un fen6meno muy extendido por los palses en
 
desarrollo, existen tambi6n reglamentos o restricciones del acceso a la
 
madera para carb6n (y para lefia) que son mis o menos efectivos. Estas
 
limitaciones toman formas muy diversas como, por ejemplo, medidas de
 
control gubernamentales, regfmenes de tenencia de la tierra, barreras
 
y medios oficiosos y econ6micos.
 

En Kenia, la ciudad de Isiolo ha prohibido hacer carb6n de madera
 
dentro de un radio de tres millas. Si bien esta medida se ha tomado
 
para combatir la degradaci6n del suelo, ella ha ocasionado importantes
 
problemas de oferta y precio del carb6n para los habitantes de dicha
 
ciudad. El carb6n se hace con frecuencia dentro de ese radio durante
 
la noche para evitar la policfa. 17 En M6xico, se requiere un permiso
 
del gobierno para cortar grboles para hacer carb6n, pero las cortas
 
iligales se suceden frecuentemente en todas partes.1 En Cajola, Guate
mala, se requiere permiso para cortar grboles en las tierras comunales
 
para hacer carb6n.19 En Malawi, el acceso a la madera en terrenos con
trolados por el gobierno para los que no sean residentes locales requie
re un permiso y el pago de una cuota. 20 Con frecuencia, los carboneros
 
compran los grboles a propietarios particulares, lo que constituye otro
 
medio de reglamentaci6n del acceso.
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El mismo fen6meno ocurre en la aldea de Chinautla,21 y en Cajola,
 
Guatemala,22 y en el Llbano. 23 En Puerto Rico, los trabajadores de las
 
plantaciones de caf6 reciben de los propietarios permiso para transfor
mar en carb6n la madera que obtienen de la poda y limpieza de los grbo
les que sirven de sombra a los cafetos. Los propietarios reciben la mi
tad del carb6n as! producido.24 Acuerdos semejantes existen en Ghana, en
 
que se da la cuarta parte del carb6n obtenido al terrateniente por haber
 
suministrado la madera.25
 

Los factores naturales desempefian un papel importante cuando se tra
ta de determinar el acceso a la madera para hacer carb6n en todo el mun
do en desarrollo. En Kenia, por ejemplo, una gran parte del pals est9
 
poblado de "robinias", un irbol duro y resistente de la especie Acacia.
 
Produce una excelente madera para lefia y carb6n. En contraste, en el
 
este y nordeste del pals abundan tambi~n las especies de Commiphoras
 
que producen una lefia razonablemente buena, pero un carb6n de mala ca
lidad. Las zonas f~rtiles en este pals con suficientes precipitaciones
 
para apoyar a la vez a la agricultura y la arboricultura son relativamen

26 
te raras. En Etiopla, las condiciones ambientales son muy rigurosas
 
en ciertas regiones en que hay suficiente madera para hacer carb6n. Por
 
ejemplo, en esas regiones hay que transportar el agua potable a muchos
 
kil6metros. 27 El carb6n se produce en regiones tan alejadas de Ibadan,
 
en Nigeria, que es preciso transportarlo sobre la cabezaalargas distan
cias hasta el punto de recogida m~s pr6ximo.28 En Malawi, los bosques
 
nativos que han sido suplantados por plantaciones forestales industria
les se hallan tan distantes de los mercados de lefia que los bosques exis
tentes se queman en lugar de recoger la lefia para venderla. El carb6n
 
vegetal no constituye un combustible tradicional del pals, pero se estg
 
prestando actualmente cierta atenci6n a la transformaci6n de dicha made
ra en carb6n. 29 En Sri Lanka existen problemas similares.30
 

3. Evoluci6n del acceso como resultado de la escasez
 

La escasez de madera tiene un efecto en el acceso a las materias
 
primas que se utilizan en la producci6n de carb6n. Sus dos efectos
 
principales son la dificultad de obtener la madera por raz6n de las dis
tancias y el tiempo requerido cada vez mayores y el empleodemadera de
 
mala calidad para producir carb6n.
 

En el Sudan, Etioplfa, Kenia, Tanzania, Ghana, M6xico y otros palses,
 
las escaseces se traducen en un auheinto de los costos de transporte y exi
gen una mano de obra m~s numerosa para hacer el carb6n. En ciertos pal
ses, como Guatemala, los carboneros comienzan a encontrarse con sus co
legas de otras aldeas que buscan tambi~n madera para hacer el carb6n.31
 
En la aladea mejicana de Tepoztl~n, est~n produci6ndose disensiones en
tre los que necesitan cortar grboles cada vez m~s escasos para hacer
 
carb6n y los que velan por su conservaci6n.32 En Afganistgn, se recogen
 
arbustos espinosos para hacer carb6n de las pendientes casi desnudas de
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las montafias. Estas estgn tan apartadas que no se puede hacer mas que
 
un viaje al dfa.3 3 Cerca de Sao Paulo, Brasil, la escasez de madera
 
ocasionada por el crecimiento demogr~fico ha colocado a los carboneros
 
en una situaci6n de aislamiento social ya que se ven obligados a vivir
 
en lugares distantes en que son visitados por camiones una vez por sema
na para recoger el carb6n.34
 

En Ghana, los carboneros se estgn encontrando con que la especie
 
sabanera Anogeissus que prefieren para hacer el carb6n, est5 siendo cada
 
vez m~s rara. En consecuencia, estgn volviendo su mirada hacia las re
servas forestales (en las que se requieren permisos del gobierno, etc.)
 
aun cuando les es mds dificil transitar con sus camiones por estas re
giones y no les gusta la idea de recubrir sus pilas con la materia que
 
se encuentra en las regiones forestales. En el pasado, el gobierno tu
vo dificultades para vender madera para combustible provenientes de es

3 5
tas greas.
 

C. Producci6n y transporte
 

1. Nivel de comercializaci6n
 

El carb6n de madera es producido por individuos y sus familias pa
ra su propio consumo, as! como por "profesionales" y "asociaciones" a
 
tiempo parcial o con dedicaci6n plena para venderlo a otros. La pro
ducci6n y la venta del carb6n estgn mucho m~s comercializados que la re
cogida y la venta de la lefa.
 

En casi todos los palses en desarrollo, los individuos y sus fami
lias prodiicen carb6n vegetal, sobre todo para su propio consumo; sin
 
embargo, esta actividad no representa m~s que una pequefia parte del to
tal de la producci6n de carb6n. Este es el caso de Ghana, en que a cier
tos individuos les resulta m~s barato hacer su propio carb6n.36 En Ma
lawi (en que poco carb6n se produce en gran escala), el carb6n lo pro
ducen las familias para su propio consumo. 37 En Guatemala, todos los
 
hombres son carboneros por tradici6n en Chinautla, si bien la costumbre
 
de hacer carb6n est9 desapareciendo.38 En algunas culturas, sin embar
go, esta actividad se considera un "trabajo sucio". En muchos lugares,
 
como Tepoztl~n,M~xico,39 Brasil4 0 y Guatemala,41 se trata de una acti
vidad casi exclusivamente propia de gentes muy pobres. A veces, como
 
en el caso de Kenia, los m~s acomodados son objeto de burla si produ
cen su propio carb6n.4 2
 

En casi todos los palses, la producci6n del carb6n para fines co
merciale7 estg en manos de carboneros de oficio sobre una base de tiem
po parciL. o de dedicaci6n plena, y ellos producen la mayor parte del
 
carb6n que se suminsitra al mercado. En Guatemala, las familias produ
cen el carb6n y lo venden de puerta en puerta en jqs ciudades como Quet
zaltenago. En la municipalidad de los alrededores de Quetzaltenago, las
 
ventas comerciales del carb6n son raras, pero importantes cargas de este
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producto parten en cami6n de allif hacia otras ciudades para venderlo de
 
puerta en puerta.43 En la aldea de Chinaulta, Guatemala, cada carbone
ro tiene un cliente regular que recibe su asignaci6n de carb6n semanal
mente. Algunos carboneros venden tambi~n el carb6n que les sobra direc
tamente a clientes urbanos.44 En el caso de Bara, Sudan, el carb6n se
 
transporta a grandes distancias para venderlo a los hogares. 45 Cerca
 
de Isiolo, Kenia, algunas familias Turkana, Bula Geri y Bula Boa se es
pecializan en la producci6n de carb6n de lefia que se vende en la ciudad.
 
Los Tukana lo venden a las familias, los Geri a los hotelis somali.46
 

Se pueden igualmente encontrar carboneros de oficio en ciertas regiones
 
de M6xico, 47 Lfbano, 48 Brasil, 49 India, 50 Costa de Marfil y de muchos
 
otros palses. En el Sudan, cierLas brigadas de producci6n son organiza
das por un mayorista que les provee viveres, utensilios y agua potable
 
y les compra toda su producci6n. El mayorista suministra tambign todos
 
los sacos y transporta el carb6n al mercado. Durante la estaci6n de las
 
lluvias, cuando los caminos que conducen al mercado son intransitables,
 
el mayorista toma las medidas para almacenar el carb6n producido en de
p6sitos centrales.5 1 En Nigeria, en la regi6n de Ibadan, son carboneros
 
profesionales los que hacen el carb6n, que aprenden su oficio trabajando
 
como aprendices con otros carboneros. Los carboneros reciben ayuda de
 
sus familias o de trabajadores contratados a jornal.52 En Iran, los al
deanos hacen el carb6n de lena para abastecer a las ciudades.53
 

En ciertos palses, las cooperativas o nervicios pfblicos administran
 
las operaciones comerciales de producci6n de carb6n vegetal. En Ghana,
 
los hornos son propiedad de los Ashanti, que estgn encargados de su explo
taci6n,de Sociedades de la Regi6n Central y del Servicio Forestal.54 En
 
Malawi, el Servicio Forestal es propietario y explota un horno met9lico
 
con car~cter experimental y estg planeando la expansi6n de sus actividades
 
de producci6n de carb6n con la ayuda del Banco Mundial. 55 En Tepoztl~n,
 
M6xico, una cooperativa produjo carb6n durante un corto perfodo all en
 
los afios treinta.56
 

2. Tecnologfa, costos y eficacia de la producci6n
 

El carb6n se hace de muy distintas maneras. La cantidad de carb6n
 
que se produce por tonelada de madera depende principalmente del grado
 
en que se puede controlar el proceso de combusti6n en el horno y del tipo
 
y de la hidrometrfa de la madera utilizada. Tradicionalmente, se han uti
lizado hoyos o pilas de lefia cubiertos con tierra para hacer el carb6n.
 
Estos m~todos exigen poco capital y una mano de obra intensiva. Sin em
bargo, no son muy eficientes, y no se obtienp mas que entre el 8 y el 12
 
por ciento de carb6n, en t6rminos de peso, a partir de la madera secada
 
por el aire.
 

Existen, desde hace algin tiempo, otros tipos de hornos que aumentan
 
el factor eficacia; las preocupaciones a rafz de la crisis reciente de
 
la energfa han estimulado el desarrullo de otros nuevos tipos de hornos
 
de carb6n vegetal que transforman con mayor eficacia la madera en otras
 
formas de energfa utilizable. Sin embargo, la mayor parte de estos hornos
 
cuestan caros y muchos de ellos se encuentran todavfa en una fase experi
mental. Asimismo, muchos do ellos son bastante grandes, lo que los hace
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menos atractivos para utilizarlos en numerosos lugares que los hornos
 
de hoyos o pilas m~s pequeftos.

5 7
 

La producci6n de carb6n vegetal a nivel de aldea o comunidad se
 
hace casi exclusivamente en los hoyos o pilas cubiertos de tierra u
 
otro material anglogo. La producci6n en un horno de hoyo, como su mis
mo nombre indica, se hace en un hoyo excavado en el suelo generalmente
 
de 2 6 3 pies de profundidad. El hoyo puede tener forma circular, rec
tangular o cuadrada. El tamafio depende de la necesidad para acomodar la
 
madera que se desea carbonizar, pero ordinariamente no sobrepasa los 10
 
pies de digmetro, longitud o largura. A veces, se colocan lefios en gn
gulos rectos en relaci6n con las pilas de madera, con el fin de ayudar
 
a prender fuego a la pila. 5 8 Una vez excavado el hoyo, 6ste se suele
 
mantener en buenas condiciones en tanto haya suministro de madera en la
 

5 9 
zona. Tras apilar la madera en el hoyo, normalmente se enciende pri
mero y luego se cubre con tierra, hierba u otros diversos materiales que
 
se utilizan para regular la velocidad y el grado de carbonizaci6n.

6 0
 

Algunos carboneros, sin embargo, comienzan con la operaci6n recubriendo
 
la madera y luego le prende fuego. 6 1 Las t~cnicas de producci6n en mon
tones utilizan pilas de madera, colocadas normalmente de manera que de
jen circular el aire de un extremo a otro. Con frecuencia se procura re
gular la corriente de aire que llega a la madera. Ciertas materias distin
tas de la tierra se prefieren a otras para cubrir las pilas de madera, co
mo ocurre en Ghana, en que se prefiere la vegetaci6n de la sabana a la que
 
se encuentra en las reservas forestales.

6 2
 

Los mntodos de producci6n de carb6n vegetal por horno de hoyo o pi
la no cuestan apenas nada. Lo finico que se necesita es una pala y un ha
cha o sierra y el trabajo del productor. Sin embargo, estos dos m~todos
 
de producci6n son poco eficaces. El carb6n producido de este modo repre
senta tan s6lo entre el 8 y el 12 por ciento del peso de la madera secada
 
al aire que se utiliza como materia prima.
 

Existen otros mnftodos para hacer carb6n a escala reducida. Se pueden
 
citar, por ejemplo, los hornos de hoyo de mamposterfa y los hornos verti
cales fijos, los hornos met9licos y los hornos met~licos m6viles. Entre
 
los primeros se cuentan el horno Missouri, el horno Katugo, el horno cir
cular intermitente y otros muchos, como ios hornos Cusab y Tranchant. En
 
el Cuadro 8 se ofrece una comparaci6n del ciclo, los costos de inversi6n,
 
la producci6n y la vida Gitil de estos tipos generales de hornos de carb6n
 
y retortas. El horno Missouri es grande; tiene una capacidad para unos
 

3
150 m de madera; es de forma rectangular y estg dotado de dos puertas
 
de regulaci6n. La producci6n por ciclo es de 15 a 20 toneladas de carb6n,
 
es decir, alrededor del 20-22 por ciento del peso de la madera secada al
 
aire. Requiere unos costos de inversi6n de US$2.000, dependiendo del lu
gar en que se construya. 6 3 El horno Katugo es un horno de mamposterfa de
 
cubierta metilica. Tiene capacidad para unos 25 m 3 de madera, de las que
 
se obtienen tres tonelauas de carb6n en un ciclo de 8 a 10 dfas, con un
 
rendimiento del orden del 20 por ciento del peso de la madera secada al
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Cuadro 8: Hornos versus retortas
 

Ciclo total Producci6n 
(incluido Inversi6n (en % de madera Vida 5til 

Tipo enfriamiento) (US$, 1976) secado al aire) del aparato 

Pila 5 dfas a Ninguna 8-12% Una cochura 
cubierta 3 meses 
de tierra (segn la 

capacidad) 

Horno de 1 semana 100-200 12-15% 1 a 2 afios 
hoyo (para 23 (excavaci6n (para un hoyo 

esteros de del hoyo, con revestimiento 
capacidad) revestimiento de mamposterfa) 

de mamposterfa 
y pared de chapa 
met~lica 

Horno 2 a 3 dfas 1.500- 2 a 3 afios 
port~til 2.5001 
de metal 

Horno de 7 a 10 dfas (para 1.000- 15-22% 5 a 7 o incluso
 
mamposterfa horno de 30 esteros) 2.0002 hasta 10 afios 3
 

Horno de 10 horas 300.000- 20-25% 20 a 30 afios
 
cochura 3.000.000
 
continua (vendido en
 
o retortas Africa)
 
(tipo
 
Lambiotte)
 

lEstos hornos estgn construidos con acero especial de importaci6n, cuyo precio ha
 
subido mucho.
 

2Estos hornos estin construidos utilizando materiales locales, ninguno importado,
 
salvo el de la cobertura de metal y a veces la chimenea.
 

3Se sobreentiende el trabajo normal de reparaci6n.
 

Fuente: Uhart, "The Wood Charcoal Industry in Africa", 1976, pig. 11.
 



3 

-72

aire. Requiere una inversi6n de unos US$1.000. El horno circular in
termitente es completamente de mamposterfa; puede carbonear unos 50 m


de madera, y producir alrededor de cinco toneladas de carb6n con un ci
clo de 15 dfas. Obtiene el 18 por ciento, aproximadamente, del carb6n
 
basado en el peso de la madera secada al aire utilizada. Su construcci6n
 
cuesta unos US$2.000.

64
 

Se han desarrollado varios hornos port~tiles de acero, pensando so
bre todo en los palses en desarrollo. Ellos pueden carbonear de cuatro a
 
diez metros cfibicos de madera por cochurva, con un factor de eficacia de
 
20-22 por ciento; su ciclo es relativamente r~pido y alcanza a veces
 
dos dfas escasos. Los hornos port~tiles de acero cuestan relativamente
 
caros (US$1.000 o mis) porque su construcci6n requiere materiales de im
portaci6n.65
 

Existen hornos incluso m~s perfeccionados que hacen carb6n vegetal
 
y recogen tambi6n el gas que se desprende durante la combusti6n. 66 Asi
mismo, existen t~cnicas de destilaci6n de madera muy utilizadas en los
 
afios treinta en los palses industrializados. Estos m6todos recogen to
dos los productos gaseosos y los residuos de la madera, y obtienen de la
 
madera quemada de partida sola un valor calorffico efectivo de 1,58. Es
te rendimiento se debe a la utilizaci6n mas eficiente de los subproductos
 
de la madera que en el caso de la combusti6n directa de la misma.6 7
 

3. Mano de obra
 

La producci6n del carb6n a nivel de aldea requiere una mano de obra
 
numerosa. La madera m~s empleada para hacer carb6n es de grboles de ma
dera dura, que sondificiles de cortar con un hacha o sierra de mano. A
 
veces, es preciso transportarla de lugares distantes para reunir una can
tidad suficiente que valga la pena de carbonear. Ademds, la excavaci6n
 
del hoyo y la cobertura de la pila de madera se hace a mano. El carb6n,
 
una vez hecho, se ha de transportar a veces de la misma manera, al menos
 
por una cierta distancia. El trabajo no s6lo es penoso, sino tambign

"sucio".68 Se cree tambi6n que es perjudicial para la salud y causa pro
blemas de car~cter respiratorio.
 

Hombres, mujeres y nifos participan en la producci6n del carb6n. En
 
Tanzania, las mujeres estdn encargadas de hacer le carb6n, al menos en
 
ciertas zonas. 69 Las mujeres y sus hijos ayudan a sus maridos y a otros
 
hombres miembros d 2 su familia a hacer el carb6n de lefia en Nigeria, 70
 

Ghana, 71 Guatemala y en otros palses. Las mujeres han sido suplanta
das por los hombres en el Sudan en su funci6n de principales abastecedo
res de carb6n a causa de las largas distancias y las condiciones de la
 
producci6n del carb6n en lugares distantes en que la madera necesaria se
 
encuentra ubicada. 73 En muchos lugares, son los hombres los que estin
 
encargados de hacer el carb6n como, por ejemplo, Guatemala,

74 Sudan,75
 

Mgxico, 76 Lfbano, 77 Puerto Rico, 78 Kenia y otros palses.
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4. Distancia y frecuencia de los viajes
 

La distancia y la frecuencia de los viajes para hacer el carb6n
 
varlan mucho de un pals a otro o incluso de una regi6n a otra dentro
 
de un Pismo pals. Dependen principalmente de la localizaci6n de la ma
dera utilizada para hacer el carb6n en relaci6n con su mercado, as! co
mo del nivel y ia regularidad de utilizaci6n del carb6n por parte de los
 
consumidores.
 

En la ciudad de Bara, Sudan, los carboneros recorren 25 o m~s kil6
metros para encontrar los grboles para hacer el carb6n.79 Este es trans
portado normalmente por camiones a 300 km o m~s a Khartoum, la capital,
 
por caminos estacionales muy accidentados. Durante la estaci6n de las
 
lluvias, estos caminos llegan a ser intransitables. Ninguln viaje se ha
ce por vfa acugtica, ya que las zonas de producci6n del carb6n no se ha
lan pr6ximas a las vfas fluviales que llevan a la ciudad.80 En Kenia,
 
el carb6n es transportado a 130 km para abastecer la regi6n de Marsabit,
 
al norte del pals. En Guatemala, la distancia entre la ciudad y las zo
nas de producci6n varfa tambi6n mucho. En Chinautla, por ejemplo, los
 
hombres raramente recorren m~s de una hora de camino para obtener la
 
madera que necesitan.81 En Cajola, sin embargo, los lugares de corta
 
se encuentran a grandes distancias; los carboneros deben partir de sus
 
viviendas al amanecer para llegar a esos sitios a mediodla.8 2 En Isiolo,
 
Kenia, el carb6n debe hacerse m~s all de un radio de tres millas del
 
pueblo.83 En Afganistgn, el viaje a los lugares de producci6n es tan
 
largo, que s6lo se puede efectuar uno por dia. 84 En Zambia, por el con
trario, la producci6n de carb6n se efecta a poca distancia a pie o en
 
bicicleta del pueblo de Mpulungu.85
 

La frecuencia de los viajes de una aldea al sitio de producci6n del
 
carb6n varfa en funci6n de la regi6n y de la persona que hace el despla
zamiento. En ciertas regiones del Sudan, cerca de Sao Paolo, en el Bra
sil, y en otros muchos palses, los carboneros raramente se desplazan des
de sus casas al lugar de la corta, y se quedan en el lugar de su trabajo
 
varios dias o incluso meses.8 6 La mayorla de las veces, los carboneros
 
van y vienen diariamente de sus aldeas de residencia al lugar de corta.

87
 

En ciertas regiones, se pasa tanto tiempo en el camino como cortando o
 
carboneando la madera.88 A veces, es preciso vigilar la madera despugs
 
de cortarla o la pila o el hoyo despu6s de encencida, como en el caso de
 
Kenia;8 9 sin embargo, esto no ocurre con frecuencia.
 

5. Peso y volumen de las cargas
 

Por ho general, el carb6n vegetal se vende en grandes sacos de ar
pillera de unas 60 libras cada uno. El n5mero de sacos cargados depende
 
del medio de transporte. En Cajola, Guatemala, los carboneros van al mer
cado una vez por semana con 150 libras de carb6n.90 En Chinautla, los car
boneros hacen entre 100 y 180 libras de carb6n semanales. Cada uno vende
 
aproximadamente la mitad de su producci6n a un cliente regular en la
 
capital y la otra mitad a otros varios compradores. El carbonero acarrea
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el carb6n por s! mismo o bien lo hace en autob~s, ordinariamente una
 
vez a la semana.91 En el Sudgn, durante la estaci6n seca, las princi
pales regiones de producci6n de carb6n expiden normalmente todos los
 
dlas, a Khartoum y otras ciudades importantes, cargas de cami6n con 70
 
sacos de 45 kilos o 400 sacos de 45 kilos cada uno. Ning~n camino es
t9 abierto a la circulaci6n durante la 6poca de las lluvias. 92
 

6. Medios y costos del transporte
 

El carb6n es transportado por el hombre, pot tracci6n animal, en bi
cicleta y por vehiculo de motor. Muchos carboneros van andando al mer
cado para llevar su producto.93 Otros viajan en bicicleta o empujando
 
una carreta. 94 Se emplean tambign animales - burros, bueyes, caballos,
 
etc. - para transportar o acarrear el carb6n al mercado.95 Por iltimo,
 
se emplean camiones, autom6viles, autobuses, motocicletas y casi todas
 
las demos modalidades existentes de transporte terrestre, incluido el
 
ferrocarril, para transportar el carb6n al mercado.96 El transporte
 
fluvial es tambign viable en algunas regiones para este mismo fin. 97
 

El costo del transporte del carb6n varfa en funci6n de la modali
dad y de la ubicaci6n de la zona dentro del pals de que se trate. Se
 
puede contratar hombres para transportar el carb6n. Los animales que se
 
emplean para el transporte del carb6n son generalmente propiedad del car
bonero; debido aesta circunstancia,no se conoce normalmente el costo de
 
transporte por viaje, si bien podria calcularse. Los datos mejores do
cumentados relativos a los costos de transporte son los correspondientes
 
a los transportes terrestres motorizados. En Malawi, un cami6n de siete
 
toneladas cuesta 15 tambala (unos 20 centvos de EE.UU.) la tonelada y la
 
milla para transportar carb6n y otros productos. 98 En Guatemala, un bille
te de autobds para la capital para vender all! el carb6n cuesta 50 centa
vos de EE.UU. y el carbonero puede transportar as! 45 a 90 kilos de car
b6n. Los 50 centavos representan alrededor del 20 por ciento del precio
 
que el carbonero obtiene por los 45 kilos de carb6n.99 Adem~s, los que
 
viajan enautobfs deben pagar un impuesto sobre el carb6n vegetal; se le
 
puede igualmente exigir que ensefie su permiso y sus recibos.1 00 En el
 
Sudan, se emplea casi exclusivamente camiones para transportar el carb6n.
 
Se podria recurrir al ferrocarril, pero faltan vagones. la distancia
 
entre los puntos de producci6n y los de consumo del carb6n es tan grande
 
que no resulta viable ningdn otro medio de transporte. Para una distan
cia de 200 km. se requerla en 1973 0,15 libra sudanesa para transportar
 
un saco de 45 kilos por ferrocarril frente a 0,50 libra por cami6n. Sin
 
embargo, se requerfa una espera de 13 meses para transportar el carb6n
 
por ferrocarril. La tarifa del transporte por cami6n, a saber, 0,50
 
libra representaba el 50 por ciento del precio del carb6n vendido al por
 
menor en Khartoum.

1 01
 

7. Especies y partes del grbol utilizadas
 

El mejor carb6n se obtiene de la madera dura, sobre todo de los
 
troncos y las ramas grandes de los grboles de madera dura. En Guatemala,
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el roble es la especie predilecta (en comparaci6n con el cipr~s y el pi
no); I02 
 esto mismo es aplicable al Lfbano. I03 La preferencia por las
 
especies de Acacia en el Sudan (Acacia mellifera, Acacia seyal, Acacia
 
nilotica, Acacia senegal, Acacia arabica)se debe a que el carb6n obtenido
 
dura m~s que el de otras especies. Debido a que la Acacia spp. escasea,
 
seestgnutilizando m~s Eucalyptus spp. a un ritmo progresivo.104 Las es
pecies de madera dura se prefieren ostensiblemente tambign en Ghana porque
 
el carb6n que se obtiene de ellas arde sin echar chispas y puede hacerse
 
m~s eficientemente en pilas cubiertas de tierra. Cuando se utiliza made
ra blanda, el carb6n mismo es blando y en pequefios trozos y no se puede
 
obtener de una cantidad dada de madera m~s que pequefias cantidades de
 
carb6n.10 5 En Kenia, se prefiere las Acacia spp., seguidas de las
 
Combretum spp. Se utiliza tambign las Teminalia spp. y otras muchas mis.
 
Los grboles de mejor calidad que se encuentran en las zonas mis iridas de
 
Kenia se utilizan para la construcci6n. Los grboles de m~s baja calidad
 
(retorcidos, etc.) se utilizan para hacer carb6n.I0 6 El carb6n que se ha
ce de madera blanda en Tanzania no tiene aceptaci6n entre la poblaci6n,
 
que prefiere el carb6n de madera dura. El precio del carb6n de madera
 
blanda (1978) era un 50 por ciento m9s barato que el de madera dura, a
 
pesar de un costo de producci6n equivalente.107
 

La parte del grbol que se utiliza para hacer carb6n depende en cier
ta manera de la t6cnica empleada para su producci6n. Los m~todos tradi
cionales de producci6n de carb6n utilizan troncos y ramas de grboles
 
gruesos; las ramas m~s pequefias no se emplean m9s que como material de re
lleno para encender los troncos m~s grandes de madera porque ellas tien
den a consumirse completamente o producen pequefios trozos de carb6n fria
bles. I08 Sin embargo, cuando se emplean hornos m~s perfeccionados, las
 
ramas m~s pequefias e incluso las ramitas, se pueden transformar eficaz
mente en carb6n.l09 En Afganist~n, se hace carb6n 110 de los arbustos
 
pequefios y en el Libano se utiliza el roble achaparrado.111
 

8. Car~cter estacional
 

La producci6n de carb6n vegetal tiene ordinariamente un car~cter es
tacional. En Guatemala, el car~cter estacional de la producci6n de car
b6n depende,sobre todo,de las labores de la agricultura de subsistencia,
 
segfin se indica en el Cuadro 9. Durante la estaci6n seca, cuando no hay
 
trabajo que hacer en los campos de mafz, todas las familias de Chinautla
 
tienen al menos un hombre dedicado a hacer carb6n.ll2 Cerca de Tepoztlgn,
 
M~xico, un gran nfimero de pequefios agricultores hacen carb6n durante la
 
estaci6n de inactividad agrfcola.ll 3 En Isiolo, Kenia, hay una diferen
cia de precio marcada entre las estaciones seca y lluviosa, lo que quie
re decir que se produce menos carb6n durante la estaci6n de las lluvias.1 14
 

En el Sudan, esta estaci6n no interrumpe la producci6n de carb6n, pero si,
 
en cambio, paraliza el transporte del carb6n a los principales mercados
 
porque los caminos se hacen intransitables.1 15
 



Cuadro 9: 
 Variaciones estacionales de la producci6n de carb6n vegetal en la zona de Quetzaltenago, Guatemala
 

Precio del 

carb6n Mes 


$1,50 	 Enero 


$2,50 	 Febrero-

marzo 


Abril 


Mayo 


Junio-

julio 


$2,00 	 Agosto-

octubre 


$3,00 	 Noviembre-

diciembre 


F-,.nte: Hehr, "Charcoal: 


Ciclo de migraci6n 


Regreso de la costa 

con malz y dinero 

en efectivo 


Emigraci6n para plantar 

el malz de los que no po-

seen suficientes tierras. 

Migraci6n a la costa para 

obtener y secar el pescado 

para la cuaresma, que se 


vende en el mercado.
 

Migraci6n hacia la costa 

para recolectar el mafz, 

trabajar en las plantacio-


nes de cafg y mafz. La mi
tad de las 1.000 familias
 
van a la costa.
 

Durante las dos 	primeras 

semanas de noviembre, la 

mayorla de las familias 

de la altiplanicie regre-

san de la costa. 


Agriculturadesubsistencia 


Poca actividad, cosecha ya 

recogida en el altiplano; 

ninguna plantaci6n. 


Plantaci6n de malz de febrero 

a principios de marzo. 


Siembra de las semillas 

de trigo
 

Comienzo de la recolecci6n 

del mafz y el trigo. 


Frecuencia de la
 
producci6n de carb6n
 

Una gran parte de la
 
producci6n se ha reali
zado; bajan los 	precios.
 

Unicamente unos 	pocos
 
productores.
 

Disminuci6n general de
 
la producci6n. Entre 400
 
y 500 familias suministran
 
una cantidad b~sica a lo
 
largo del afio, salvo en la
 
6poca de la plantaci6n.
 

La producci6n disminuye.
 

La producci6n aumenta
 
ligeramente, estaci6n de
 

las lluvias.
 

La producci6n disminuye;
 
alguna escasez en Quetzal
tenago, pero no de gravedad.
 

La producci6n de carb6n
 
vegetal "se interrumpe
 
pricticamente". Los precios
 
alcanzan su cota m~s alta
 
en Quetzaltenago.
 

Its Multifarious Effects in a Rural GuatemalanCommunity", p~gs. 55-59.
 



9. 	 Reper:usiones ecol6gicas
 

La necesidad de suministrar el carb6n ha despoblado zonas enteras
 
en algunos parses, priv~ndolas incluso de grboles m~s pequenos y de ar
bustos. En Nigeria, los carboneros han recurrido a grboles pequefos e
 
incluso arbustos, a medida que los grboles gravdes de madera dura se han
 
hecho m~s escasos.1l6 La zona forestal, pues, en la que se podfa obte
ner el carb6n,se ha alejado r~pidamente de Khartoum, Sudan, dejando tras
 
s! un suelo m~s vulnerable.11 7 Cerca de Bara, se han cortado rboles
 
j6venes y desnudado la tierra, lo que ha ocasionado una degradac16n ace
lerada del suelo.l1 8 En Ghana, la demanda de carb6n (y de lefia) estg
 
destruyendo las zonas forestales de la sabana costera y reduciendo el
 
perfodo de babercho, ocasionando asf la degradaci6n del potencial de
 
la tierra y ciertos problemas de erosi6n.ll9 En Guatemala, las zonas
 
montafiosas se han convertido en pendientes desnudas como consecuencia
 
de la corta de madera para carb6n.120 En las cercanfas de Isiolo, Ke
nia, 	la tala de grboles para carb6n ocasion6 tal grado de erosi6n del
 
suelo que se prohibi6 dentro de un radio de tres millas de la ciudad. 121
 

Cerca de Mbere, Kenia, la producci6n de carb6n vegetal ha ocasionado da
fios a la ecologfa en el curso de estos 5ltimos afios, 122 al igual que en
 
el caso de otras zonas del pals. 1 23 En los alrededores de Tepoztlgn, Mg

24
xico, vastas zonas boscosas han sido despobladas por los carboneros.1
 
La fabricaci6n del carb6n ha tenido efectos anglogos en Afganistgn25


1 26 12 7
 Brasil e Iraq.
 

10. 	 Evoluci6n de la producci6n y el transporte como consecuencia
 
de la escasez
 

La escasez de madera comporta muchas modificaciones de la produc
ci6n del carb6n. Se utilizan esecies preferidas de tamafio m~s peque
fio o especies que lo son menos. Se queman pilas m~s pequefias; los
 
carboneros se alejan m~s de los mercados o de sus hogares para hacer
 
el carb6n. 129  Se hace cada vez menos caso de los controles oficiales
 
de corta de grboles o de la producci6n de carb6n, como en Kenia, en que
 
se hace carb6n en las zonas prohibidas durante la noche para evitar la
 
vigilancia de la policfa.1 30
 

Se producen tambign cambios en el transporte como consecuencia de
 
la escasez de madera para hacer carb6n. A medida que las zonas de fa
bricaci6n se desplazan a lugares cada vez m~s distantes de los centros
 
de consumo, hay mayor necesidad de los transportes motorizados del car
b6n.131 Asimismo, los costos del tranporte del carb6n tienden a subir,
 
debido al tiempo y la distancia cada vez mayores invertidos y al hecho
 
de la dificultad del acceso al carb6n producido por raz6n de las dis
tancias de ciertas zonas. 132 Por otro lado, el aumento de las distan
cias del transporte puede llevar a racionalizar el sistema de transpor
te del carb6n y hasta reducir el costo unitario de su transporte, permi
tiendo transportar mayores cargas a un mismo tiempo o utilizar el fe
rrocarril en lugar del transporte por cami6n, etc.
 



-78-


D. Distribuci6n 

1. Medios de asignaci6n 

El carb6n vegetal se hace principalmente para venderlo a cambio
 
de un pago en efectivo, y en este caso la oferta, la demanda y los pre
cios son los principales medios de asignaci6n. En efecto, el carb6n se
rfa m~s bien un combustible para las ciudades, para las industrias y pa
ra los que disponen de suficiente dinero para comprario.1 3 3 Lalefia tiendea 
estar menos integrada en la economfa monetaria que el carb6n en la mayo
rfa de los pafses en desarrollo.
 

a. Precio
 

En el Cuadro 10 se indica el precio del carb6n en diversos palses
 
en desarrollo correspondiente al perfodo 1966-1977. Los datos ponen de
 
relieve dos puntos principales. En primer lugar, se observan importan
tes variaciones del precio del carb6n entre los parses y entre las regio
nes. En segundo lugar, el precio del carb6n est9 subiendo enormemente en
 
todas partes, salvo en el caso en que estg regulado por el Estado.
 

Los precios del carb6n, calculados sobre la base de su equivalente en
 
energfa, pueden ser superiores o inferiores a los de otros combustibles al
ternativos, dependiendo sobre todo del lugar de producci6n del carb6n. En
 
el Cuadro 11 aparecen (en nairas nigerianas) los precios del carb6n vege
tal y de otros combustibles, sobre la base de su equivalente en energfa, 
en una aldea y en una ciudad representativas de Nigeria. El carb6n es
 
caro a causa de los costos de transporte. Los precios equivalentes de
 
otras fuentes alternativas de energfa en Accra, Ghana, en febrero de
 
1979 (vdase el Cuadro 12) siguen la misma tendencia en cuanto al carb6n,
 
pero no en cuanto a los otros combustibles. Una vez m~s, la raz6n es las
 
largas distancias que separan a Accra de los lugares de producci6n. Una
 
comparaci6n angloga en el Sudan indica que la electricidad es la m~s cara,
 
seguida del butano, el carb6n, el keroseno y la lefia. 134 Arnold sefiala
 
por su parte que el carb6n cuesta menos que los otros combustibles alter
nativos.135
 

b. Otros medios de asignaci6n
 

El carb6n vegetal se reparte a veces entre el carbonero y el pro
pietario de los grboles, como los casos de Puerto Ricol 36 y Ghana.137
 
Mgs frecuentemente la asignaci6n se hace seg6n unas relaciones provee
dor-cliente establecidas desde mucho tiempo. La mayorfa de los carbo
neros tienen compradores mayoristas o detallistas fijos1 38 que, a la vez
 
que pagan el precio de mercado, se benefician probablemente de un trato
 
preferencial en cuanto a la seguridad y la calidad del abastecimiento.
 

2. Dis trib uidores 

Los hombres y las mujeres estgn encargados de la distribuci6n al
 
por mayor y al por menor del carb6n en los centros de mercado. Las
 



Cuadro 10: Evoluci6n del precio del carb6n vegetal en 13 parses en desarrollo
 
(precios en US$/Tm)
 

Pafs Explicaci6n 
Brasil Entregado a la industria de consumo 

Birmania Precio al por menor en Rangoon 

Camerin Precio al por menor en Yeounde 

Indonesia Precio medio en el mercado lo
cal del carb6n proveniente de 
bosques naturales 

Madagascar Precio al por menor en Tananarive 

Marruecos Precio al por menor en Casablanca 

Paquistgn Precio al por menor en Karachi 

Filipinas Precio al por mayor de especies 
de altas tierras 

Surinam Precio de exportaci6n FOB, 4% 
de humedad 

Togo Precio al por menor en Lome 

Ttmhez Precio al por menor en TiCnez 

Turqufa Precio al por menor en Estambfil 

Zambia Precio al por menor (precio con
trolado) 

1966 

.. 

--

.. 

1967 

.. 

94,60 

.. 

1969 

.. 

--

.. 

Afio 
1970 1971 

22,10 --

.. 127,00 

1975 

--

1976 1977 

44,80 

121,70 

240,00 

.. 

.. 

.. 

53,40 

.. 

.. 

--

.. 

--

--

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

56,90 

.. 

61,90 

.. 

31,50 

.. 

.... 

25,60 

.. 

.... 

.. 

.... 

30,10 

--

.. 

68,00 

58,40 

31,00 

94,QO 

.. 

--

96,50 

--

229,90 

90,40 

46,00 

120,20 

82,70 

104,00 

121,30 

53,60 

61,60 

Fuente: FAO, Forestry Product Prices, 1960-1977, pigs. 13-14.
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Cuadro 11: Precios en 1979 de diversas fuentes de energfa en una ciudad
 
y en una aldea de Nigeria
 

(Precio en nairas nigerianas del equivalente de carb6n)
 

Aldea Ciudad 

Lefia 9,9 22 

Lagidi 80 150 

Carb6n 100 90 

Keroseno 77-84 63-77 

Fuente: Ay, "Fuelwood and Charcoal in the West African Forest",
 
1979, pig. 84.
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Cuadro 12: Equivalencias de rendimiento efectivo en calor y
 
comparaci6n de costos, por tipo de combustible
 

Tipo de combustible Cantidada Costob Relaci6n de costos 

Carb6n 1.000 kg. 84p 1,00 

Lefia 2.383 kg. 67p 0,80 

Keroseno 0,425 1. llp 0,13 

Gas en botella 0,297 kg. 20p 0,24 

Electricidad 3,223 kwh 19p 0,23 

apara producir 1.940 Kcal de energfa efectiva.
 

bprecio en Accra en febrero de 1979: 1) 1 saco de carb6n vegetal de 40,8
 
kg., 34. El carb6n se vende en sacos normales de cacao. El peso valfa
 
seg6n el tipo de madera utilizada para hacer el carb6n. Se habla frecuen
temente de un saco de 32 kg. El carb6n se vende en saco m6s bien que por
 
peso. Consecuentemente, el costo efectivo por kilogramo variarg en fun
ci6n del saco particular pesado. Un saco de 32 kg. que se venda a 034
 
equivaldrfa a un costo del kilogramo de hasta 4i,06. El costo del kilo
gramo serfa mucho m~s alto si se utilizara como medida una pila de carb6n,
 
vendida en un kiosco, en lugar de un saco de carb6n. En febrero, una pila
 
de 340 gramos vendida a 4i pondria el costo del kilo a casi 3. 2) Lefia,
 
tronco de 18 kg. V5; 3) keroseno, recipiente de un gal6n (3,79 litros)
 
Vi, precio controlado; 4) gas en botella, botella de 32 libras (14,5 kg.),
 
V10; 5) electricidad, costo medio estimado del kwh, 5,46 p. Se prev6 que
 
los precios de la electricidad aumenten en el futuro pr6ximo en 30% o mis,
 
lo que harfa el gas en botella m~s econ6mico que la electricidad.
 

Fuente: Martin, "The Ecology and Economics of Cooking Fuels in Ghana", pig. 26.
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mujeres venden el carb6n en Guatemala,1 39 Zambial 40 y en otros palses;
 
en Kenia, las mujeres son las principales vendedoras de carb6n.141 Los
 
hombres venden tambign el carb6n en Guatemala, Ghana, Zambia y en muchos
 
pafses.
 

3. Almacenamiento
 

En muchos lugares se almacena el carb6n, sobre todo en previsi6n de
 
la estaci6n de las lluviasl42 y, hasta cierto punto, como parte del pro
ceso normal de comercializaci6n.1 43 En el Sudan, el carb6n se almacena
 
cerca del lugar de producci6n hasta que los caminos se hacen de nuevo
 

45
transitables.1 Cerca de Sao Paulo, Brasil, el carb6n producido es 
re
cogido semanalmente por cami6n.1 45 Los vendedores detallistas almacenan
 
el resto del carb6n sin vender para mantenerlo en existencia.14 6
 

4. Aldeas, pueblos y ciudades
 

El carb6n se distribuye en las aldeas, los pueblos y las ciudades,
 
siendo el volumen distribuido mucho mayor en las ciudades y los pueblos
 
que en las aldeas.1 4 7 En Guatemala, Kenia y otros parses, la venta del
 
carb6n se hace de puerta en puerta. El carb6n se vende en los mercados
 
en Sudan, Kenia, Zambia, Ghana, Guatemala, Kenia y en otros muchos paf
ses en desarrollo.
 

E. Consumo
 

1. Consumidores
 

Entre los consumidores de carb6n figuran las amas de casa, los co
merciantes y los funcionarios publicos. En la actualidad, las amas de
 
casa consumen la mayor proporci6n del carb6n que se utiliza en la mayo
rfa de los pafses.14 8 Los comerciantes, desde los hotelerosl 49 hasta
 

1 50 
los fabricantes de acero consumen igualmente grandes cantidades de
 
carb6n y, en ciertos pafses (por ejemplo, en Ghana y Brasil) se prev6
 

151
que su demanda, en el futuro, va a sobrepasar la de las amas de casa.

Diversos servicios y establecimientos ptblicos utilizan tambign carb6n
 
en ciertos parses.1 52
 

La gran mayorfa de los consumidores de carb6n habitan en las ciu
5 3 
dades.1 Las poblaciones rurales, en su mayor parte, consumen muy po

co carb6n, sobre todo porque cuesta caro en relaci6n con otros combus
tibles y, especialmente, cuando la recogida de madera para lefia es gra
tuita. 15 En Ghana, los campesinos no utilizan m~s que el 16 por cien
to del carb6n que se produce en el pals, mientras que los habitantes de
 
los ndcleos urbanos consumen el 84 por ciento. En Ghana, todos los con
sumidores, tanto de las zonas rurales como urbanas, han aumentado su
 
consumo de carb6n como porcentaje del consumo total de combustibles. 15 5
 

Una comparaci6n de una aldea industrializada y de una aldea tradicional
 
de Ghana (Cuadro 13) ha revelado que la primera emplea mucho m9s carb6n 
que la segunda.156 En el Cuadro 14 figuran los gastos del consumo do
mstico de combustibles para todo Ghana; como se puede observar, la
 
poblaci6n urbuna y los habitantes de las grandes ciudades utilizaron
 
la mayor parte del carb6n disponible en 1974.
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Cuadro 13: Tipo de combustible utilizado en una aldea tradicional
 
y en una aldea industrial de Ghana
 

Juapong Vane 
Tipo de combustible (industrial) (tradicional) 

Lefia 26% 87% 

Carb6n vegetal 24 0 

Carb6n vegetal/lefa 44 13 

Keroseno 3 0 

Carb6n vegetal/keroseno 3 0 

Total 	 100% 100%
 

Fuente: 	 Jean Steckle, Effects of Industrialization on Food
 
Consumption Patterns: A Study in Two Ewe Villages,
 
Servicios de Publicaciones Tgcnicas, No. 20 (Accra:
 
Instituto de Investigaciones Estadfsticas, Sociales
 
y Econ6micas, 1972), pig. 85.
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Cuadro 14: Gastos de consumo familiar correspondientes a combustibles
 
y energla el~ctrica, 1974 

Tipo de combustible Campo Ciudad Grandes 
ciudadesa 

Total 

Electricidad 
Gas 
Keroseno y otros combustibles 

lfquidos 
Carb6n vegetal, comprado 
Carb6n vegetal, valor asignado 
a la producci6n por cuenta 
propia 

Leia, comprada 
Lefia, valor asignado a la pro
ducci6n por cuenta propia 

408 
136 

20.240 
4.076 

1.284 
1.804 

47.712 

2.604 
360 

5.148 
8.876 

272 
4.036 

6.576 

5.960 
816 

2.864 
11.396 

56 
1.024 

16 

8.972 
1.312 

28,252 
24.348 

1.612 
6.864 

54.304 

Total, combustibles y energra 
el6ctrica 075.660 27.872 22.132 125.664 

Total, todos los gastos de 
consumo familiar d1.450.668 0611.692 0542.444 02.604.804 

aKumasi, Sekondi-Takoradi, Accra 

Fuente: Gobierno de Ghana, Oficina Central de Estadfsticas 
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2. Usos del carb6n vegetal
 

El carb6n vegetal es utilizado por los hogares, sobre todo para co
cinar y calentar en el medio familiar.15 7 Las amas de casa lo utilizan
 
tambi6n para planchar,158 para hacer las comidas y preparar otros pro
ductos para su venta comercial, secar el pescado o la carne y para
 
otros usos anglogos.159
 

Los comercios utilizan el carb6n para una variedad de fines. Los
 
satres y las lavanderfas emplean grandes cantidades de carb6n para plan

160 
char las ropas. Los hoteleros lo utilizan tambign para calentar sus
 
establecimientos.161 Los herreros utilizan carb6n para calentar el me
tal en pequefias forjas;1 62 se enplea igualmente para fabricar cemento
 
y hierro,16 3 para cocer ladrillos, cer~mica y vasijas de barro, para
 
cocer baldosas y azulejos y secar cultivos como tabaco, t6 y caf6.1 64
 

En M6xico, lo emplean tambi6n los candeleros, los sombrereros y los for
65
jadores.1 Ciertos restaurantes de Guatemala emplean el carb6n para
 

cocinar los alimentos, mientras que las barberfas lo utilizan para ca
66
 lentar sus locales.1
 

3. Actitudes de los consumidores
 

Cuando se compara el carb6n con otros combustibles, los consumido
res tienen en cuenta muchos factores, como el precio, valor calorffico,
 
las emisiones de humo, la facilidad para su almacenamiento y su dispo
nibilidad. En las zonas rurales, se utiliza menos carb6n que lefia debi
do al precio m~s elevado del carb6n. Por lo general, la preferencia de
 
precio en favor de la lefia se impone sobre todas las demos actitudes en
 
favor del carb6n que pudiera tener el consumidor campesino, por ejemplo,
 
el hecho de que no d ningfin sabor a los alimentos, su intensidad calo
rffica, facilidad de combusti6n, la fumivoridad, etc. Adem~s, es un
 
trabajo penoso hacer su propio carb6n, a menos que la lefia se encuen
tre tan distante de la aldea que valga la pena emprender ese trabajo.
 
Otro factor econ6mico que influye en la utilizaci6n del carb6n es el
 
precio del equipo de cocina que se requiere para utilizarlo. Un horni
lio de carb6n (normalmente de metal) cuesta un dinero, mientras se puede
 
utilizar lefia sin tener que hacer esa inversi6n.16 7
 

El prestigio social influye tambi6n en la utilizaci6n que los al
deanos hacen del carb6n, por cuanto 6ste da m~s prestigio que la lefia, so
bre todo porque es una seftal de que el interesado tiene los medios para
 
costearlo. Adem~s, las mujeres que forman parte de un hogar en que se
 
utiliza no tienen ya que ir a buscar lefia,1 68 tarea que algunas encuen
tran muy pesada.169 Por otro lado, algunas mujeres campesinas tienen
 
en gran estima los aspectos sociales de la recogida de madera.1 70 Es
 
tambi6n frecuente que las familias m9s acomodadas de los nficleos urba
nos abandonen el carb6n por otros combustibles por razones pr~cticas y 
tambi6n de prestigio social.171 Ellas vuelven a veces a utilizarlo du
rante 6pocas en que escasea el keroseno o el gas. Asimismo, ellas adop
tan y abandonan peri6dicamente el carb6n en funci6n de su localizaci6n
 
geogr~fica y de los tipos de combustibles disponibles en un lugar dado.1
 72 
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La comodidad y el rendimiento son factores importantes del empleo
 
del carb6n que buscan los que cocinan principalmente con lefia. Las mu
jeres campesinas prefieren utilizar el carb6n porque calienta los ali
mentos mucho mds de prisa que la lefia. 173 Algunas se quejan de que la
 
lefia 	que ellas utilizan para cocinar da gusto a su comida.174 Otras ne
cesitan el humo que produce la lefia (pero no el carb6n) para repeler los
 
insectos.175 Las preferencias de orden puramente personal pueden influir
 
tambi6n cuando un aldeano selecciona el carb6n, en lugar de otros tipos
 
de combustibles. 176
 

Se prefieren ciertos tipos particulares de carb6n para tal o cual
 
fin. Como observa Ay, "el carb6n vegetal tiene aplicaciones m~s preci
sas y ... es preciso satisfacer... las necesidades particulares de cali
dad.."177 En Ibadan, Nigeria, se utiliza madera dura que arde lentamen
te y 	no produce chispas para calentar los locales. Los sastres y lavan
deras nigerianos que calientan sus planchas con carb6n tienen necesidad
 
de un carb6n duro que arda mucho tiempo y d6 un calor constante.1 78
 

Los habitantes de las ciudades no pueden frecuentemente utilizar
 
lefia p-r los peligros de incendio que lleva aparejados y los problemas
 
de contaminaci6n atmosf6rica. Ademas, en un una ciudad es siempre m~s
 
dificil almacenar la leia que el carb6n.17 9 Sin embargo, muchos consu
midores utilizan a la vez la lefia y el carb6n, 6ste iltimo en pequenios
 
hornillos y para cocer cantidades mas pequefias de alimentos.18U
 

Las actitudes de los consumidores respecto a las repercusiones de
 
la producci6n del carb6n vegetal sobre su medio ambiente y sus condicio
nes de vida econ6mica varlan en funci6n del grado en que cada consumidor
 
particular se encuentra afectado. Los que tienen necesidad de carb6n
 
esperan su abastecimiento y tienen tendencia a descuidar los costos so
ciales y econ6micos que su producci6n entrafia para otros. As!, por ejem
plo, en Agomeda, a 58 kil6metros de Accra, Ghana, los aldeanos ven a los
 
carboneros cortar los grboles pr6ximos a sus viviendas para hacer el car
b6n que van a consumir los habitantes de Accra.181 En un momento en que
 
cada vez mds la industria ganesa estg adoptando el carb6n para economi
zar divisas, contribuyendo as{ a triplicar, segfin las previsiones, la
 
demanda de carb6n en Ghana durante los 5itimos 13 afios, las principales
 
especies de la sabana que prefieren los carboneros estgn en trance de
 
desaparici6n.18 2 En Tepoztl~n, M6xico, los carboneros y los partidarios
 
de la conservaci6n de los bosques en vlas de desaparici6n r~pida (a cau
sa de la producci6n de carb6n) no se ponen de ninguna manera de acuerdo
 
sobre c6mo proceder en el futuro para utilizar sus recursos forestales. 183
 

F. 	 Discusi6n
 

1. 	 Papel del carb6n vegetal en los programas de madera para com
bustible a nivel de comunidad
 

El carb6n, en su calidad de combustible, tiene propiedades especia
les que satisfacen las necesidades de los hogares, de pequefias industrias
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y, a veces, de grandes industrias. Es f~cil de encender, produce r~pi
damente calor concentrado y constante, con poco humo o llama, y se pres
ta f~cilmente al transporte y el almacenamiento. Los hogares campesinos
 
y urbanos prefieren estas propiedades, al igual que otras numerosas em
presas. Se trata igualmente de un combustible m~s eficiente que la lefia
 
y se 	puede obtener m~s econ6micamente en distancias m~s grandes.
 

En algunos casos, se podrfa organizar un programa de madera para
 
combustible a nivel comunitario orientado al carb6n basado en estas pro
piedades. Esto es factible, sobre todo en el caso en que escasean las
 
tierras en los alrededores de la comunidad y deben utilizarse para la
 
agricultura, en que la escasez de madera para combustible va probable
mente a comercializar el sector de la lefia rural y resultar en la adop
ci6n 	del carb6n, de tal manera que no sea extrafio tener que pagar por el
 
carb6n, y en que probablemente se produzca en el futuro una competici6n
 
entre las zonas rurales y las zonas urbanas por los recursos de madera.
 

2. 	 Ventajas y conflictos de la producci6n de carb6n para las
 
zonas rurales y urbanas
 

En la actualidad, el carb6n vegetal es el combustible urbano, comer
cializado e industrial que depende de una base de recursos ubicada en las
 
zonas rurales. Como tal, es muy diferente de la lefia; es principalmente
 
un producto del trabajo de los habitantes del campo, pero raramente consu
mido por ellos. Se trata de un producto comercial, sobre todo para obte
ner ingresos para los pobres campesinos. Sus costos son ordinariamente
 
de car~cter social (no se cargan directamente a los carboneros), absorbi
dos por toda la comunidad y, a veces, aunque no siempre, absorbidos tam
bi6n por los habitantes de las ciudades. Toda la poblaci6n rural tiende
 
a pagar, pues, lo que cuesta el consumo de carb6n (problemas ecol6gicos,
 
m~s tiempo dedicado a la recogida de lefia, mano de obra mal remunerada
 
para hacer el carb6n que se vende a la glite de los nficleos urbanos, etc.)
 
de las poblaciones de la ciudad pr6xima y de las poblaciones industriales,
 
mientras que pocos campesinos se aprovechan de los beneficios directos.
 

La producci6n de carb6n puede permitir la operaci6n de industrias ca
seras y otras industrias locales de las que se benefician directamente las
 
poblaciones y otras industrias rurales, pero es mucho m~s probable que
 
apoye actividades industriales urbanas que brindan mucho menos beneficios
 
directos a la poblaci6n rural, por no decir ninguno. Para que los hogares
 
rurales puedan beneficiarse de esa producci6n, ellos deben estar en condicio
nes de comprarlo, y a precios favorables frente a otros combustibles, so
bre todo madera para lefia. Ninguna de estas posibilidades es probable
 
en la mayorfa de las comunidades rurales de los passes en desarrollo. 0
 
bien ella tiene que vender el carb6n al sector urbano a precios que in
cluyan los costos sociales en que se incurre al producirlo. Una y otra
 
posibilidad debergn estudiarse a fondo al preparar un programa de madera
 
para combustible a nivel de comunidad que incluya el carb6n.
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El carb6n, en calidad de fuente de combustible renovable de importan
cia creciente, va probablemente a escasear en muchas m~s zonas rurales y
 
urbanas de los passes en desarrollo que en la actualidad. Las presiones
 
de este tipo tendr~n efectos perjudiciales sobre los recursos de madera
 
para 	carb6n y el medio ambiente, las comunidades rurales y las poblaciones
 
pobres rurales y urbanas. Se intensificargn los conflictos entre las zonas
 
rurales y los nficleos urbanos. En ciertos lugares, serg cada vez m~s difl
cil mantener un control eficaz sobre el acceso a la madera que se utiliza
 
para 	hacer carb6n. La politica local de cara a la producci6n y la distri
buci6n de la lefia y el carb6n adquirirg tambign una importancia creciente.
 
Los programas de madera para combustible a nivel comunitario se encontra
r~n exactamente en el centro de estas diversas fuerzas; para que tengan
 
6xito. 6stos tendr5n que tener en cuenta todos sus efectos y otros facto
res a..logos. As!, pues, cada vez que las necesidades urbanas de carb6n
 
sean 	importantes, el programa de madera para combustible a nivel comunita
rio deberg tenerlas en cuenta del mismo modo que las necesidades de la co
munidad rural. En ciertos casos, la comunidad rural puede que estg en con
diciones de preparar proyectos de carb6n para el sector urbano que absorban
 
y compartan los costos sociales, a la vez que creen empleos para los habi
tantes rurales y preserven mejor el medio ambiente natural.
 

3. 	 Conflictos en la comunidad rural por motivo de la producci6n
 
de carb6n
 

Mientras que la recogida de lefia tiende a hacer participar a todos
 
los hogares de una comunidad rural, la producci6n de carb6n es efectuada
 
por unos cuantos carboneros especializados y algunos de 6stos de tempora
da o a jornada parcial. Dicho en otras palabras, un proyecto de lefia va
 
del grbol al consumidor final, mientras que un proyecto de carb6n va del
 
grbol al carbonero y de 6ste al consumidor final. Por consiguiente, cual
quier programa comunitario de madera para combustible, basado en la pro
ducci6n de carb6n, beneficiarg a unos cuantos especialistas de la comuni
dad rural y a la comunidad urbana. Esto puede revestir una importancia
 
significativa desde el punto de vista de la participaci6n comunitaria,
 
sobre todo cuando existe competencia entre las necesidades de lefia de la
 
poblaci6n rural y las necesidades de madera de sus vecinos que hacen el
 
carb6n (y tal vez gocen de muy poco prestigio en la comunidad). Semejan
te programa puede ser considerado por la mayorla de los residentes rurales
 
como un cometido que ayuda nicamente a unos cuantos carboneros rurales
 
y a los consumidores urbanos del carb6n. La escasez de madera en la zona
 
del proyecto viene a agravar el problema. Estas posibilidades de conflic
to entre esos grupos de la comunidad han de tenerse presentes al preparar
 
un programa de ese tipo.
 

4. 	 Las mujeres
 

Las mujeres no son los principales productores de carb6n en las co
munidades rurales, pero sf desempefian un papel auxiliar muy importante
 
para los hombres que lo son. Ellas prefieren el carb6n a la lena para
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muchas aplicaciones y por varias razones. Sin embargo, la mayorfa de las
 
mujeres rurales no compran carb6n; no poseen los medios econ6micos, aun
 
cuando alivie considerablemente sus quehaceres de preparaci6n de comidas,
 
planchado, recogida de lefia, etc. Segn el punto de vista de la mayorla
 
de las mujeres campesinas, todo programa de madera para combustible a ni
vel comunitario que les suministre carb6n serg bien acogido. La idea es,
 
pues, el establecimiento de programas como el anteriormente citado, con
 
el carb6n como componente, que respondan a los criterios econ6micos in
dispensables y que puedan suministrar a las mujeres aldeanas carb6n a pre
cios que la familia pueda pagar, y pagarg de hecho, atendidas las posibi
lidades de las otras alternativas de combustibles.
 

5. Conservaci6n y tecnologfa
 

La conservaci6n y utilizaci6n de todos los recursos disponibles de
 
madera para energfa estgn adquiriendo una importancia muy grande en mu
chas zonas rurales y hasta en palses enteros. Los programas de carb6n
 
pueden transformar, en condiciones econ6micas, los desechos lefiosos de
 
regiones apartadas en energfa utilizable por las poblaciones rurales y
 
urbanas.
 

Ciertos esfuerzos de esta naturaleza pueden calificarse de progra
mas de madera para combustible "comunitarios"; todos contribuirin pr~c
ticamente al mismo objetivo global.
 

La tecnologfa de la producci6n de carb6n constituye una importante
 
cuesti6n cuando se trata de conservar la energfa de la madera y de llevar
 
a cabo porgramas de producci6n de carb6n. Las pr~cticas actuales no apro
vechan, bajo la forma de carb6n, m~s que del 8 al 12 por ciento de la ener
gla de la madera utilizada como materia prima. Nuevos modelos de hornos
 
pueden incrementar ese porcentaje a 20-25 por ciento. Estos hornos son
 
muy costosos para los carboneros rurales y hasta para una comunidad. Ellos
 
pueden ser tambihn de grandes dimensiones, fijos, m~s diflciles de hacer fun
cionar convenientemente y exigir una mano de obra abundante. Los hornos
 
m6viles constituyen una soluci6n para algunos de estos problemas, pero
 
no para todos. Se ha ensayado, sin ningfn 6xito, la f6rmula de coopera
tivas de fabricaci6n. Por su parte, los gobiernos han intentado de pro
ducir ellos mismos el carb6n; estas tentativas son poco numerosas o no
 
se han visto coronadas por el 6xito. S61o quedan los empresarios del sec
tor privado para financiar y explotar estas tecnologfas m~s eficientes de
 
producci6n de carb6n. Su empleo parece actualmente fuera del alcance de
 
los carboneros rurales; sin embargo, los programas comunitarios de made
ra para combustible debieran continuar esforz~ndose por llevar las mejo
res tecnologlas modernas al medio rural.
 

6. Participaci6n del gobierno en la producci6ndelcarb6n vegetal
 

Nuestro examen de las publicaciones pertinentes nos demuestra que
 
muy pocos gobiernos, a caluquier nivel que se considere, participan
 
directamente en la producci6n de carb6n en los pafses en desarrollo.
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Participan directamente, sin embargo, en la producci6n de madera de
 
construcci6n y para lefia. Esto puede tener como resultado una parcia
lidad para con la lefia al considerar programas comunitarios de madera
 
para combustible. Indica de manera evidente que las poblaciones rurales,
 
y no los gobiernos, son la principal fuente de conocimientos y de peri
cia en lo que respecta a la producci6n de carb6n vegetal.
 

7. Control del acceso
 

Cuando la producci6n de carb6n vegetal es importante y los recur
sos de madera disminuyen en una zona rural, el control del acceso a los
 
consumidores existentes de madera adquiere una importancia todavfa mayor.
 
Sin embargo, la reglamentaci6n del acceso no es apenas efectiva, en cual
quier parte que se aplicque, a menos que se dediquen recursos considera
bles para controlar el acceso. Los mejores m~todos parecen ser la utili
zaci6n de tierras privadas, o de terrenos situados en lugares estrat~gi
cos en que se puedan descubrir f~cilmente a los transgresores furtivos,
 
y la participaci6n total de la comunidad para tratar de controlar el ac
ceso a los recursos de madera. Sin embargo, estas medidas Cinicamente
 
ser~n operantes si la poblaci6n puede satisfacer sus necesidades de lefia
 
y carb6n sin tener que infringir los reglamentos.
 

8. Cargcter estacional
 

El car~cter temporal de la producci6n del carb6n es manifiesto en
 
muchos palses y regiones. Por regla general, podemos decir que no es
 
tan marcada como en el caso de la lefia. Muchos carboneros se especializan
 
en la producci6n de carb6n y trabajan durante todo el afio. Los consumi
dores de carb6n, sobre todo en las ciudades, 1o consumen todo el afio. Es
ta circunstancia hace m~s factible la posibilidad de integrar el carb6n
 
en un programa de madera para combustible a nivel de comunidad.
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IV. PROGRAMAS DE MADERA PARA COMBUSTIBLE A NIVEL DE COMUNIDAD
 

A. Introducci6n
 

El presente capitulo trata de los programas de madera para combusti
ble a nivel de comunidad, es decir, sobre las respuestas que han dado las
 
poblaciones rurales para mejor satisfacer sus propias necesidades de lenia
 
y carb6n. Examina la forma en que las distintas comunidades han abordado
 
las cuestiones relativas a la distribuci6n y utilizaci6n de la tierra, y
 
la producci6n, recogida, transporte, distribuci6n y consumo de la madera
 
para combustible. En el Anexo 6 se ofrecen breves descripciones, extrar
das de las publicaciones sobre el tama, de ciertos programas de madera
 
para combustible a nivel de comunidad. Estas descripciones ofrecen una
 
visi6n instantgnea de diversos programas particulares. El resto del ca
pItulo estg dedicado a estudiar, punto por punto, los aspectos anterior
mente mencionados de los diversos programas de madera para combustible a
 
nivel de comunidad.
 

B. Justificaci6n de los programas
 

Hay muy pocos programas de madera para combustible a nivel de comu
nidad que existan como tales, es decir, como proyectos 5nicamente para
 
suministrar madera para combustible. Enla mayorfa de los casos, se empren
de la producci6n de madera para combustible porque existe, a nivel nacio
nal o local, escasez de ese producto.l Por lo general, esos programas
 
tienen como objetivo fundamental proveer de suministros adicionales de
 
lefia y carb6n vegetal a los hogares y las industrias caseras locales. Sin
 
embargo, la madera para combustible no es mas que un resultado entre otros
 
tantos del cultivo de grboles. Existen tambign otros productos y resulta
dos deseados, cuya obtenci6n constituye igualmente una raz6n principal pa
ra emprender programas de madera para combustible a nivel de comunidad.
 
Esos resultados son, por ejemplo, la producci6n de madera para construc
ci6n, el aprovechamiento racional de la tierra y la conservaci6n de los
 
recursos hidricos, el embellecimiento de la tierra, la lucha contra la
 
erosi6n del suelo, los fines recreativos, los pastos para animales y
 
la producci6n de frutas, nueces, corcho, especias y goma, asl como la
 
preservaci6n o creaci6n del habitat de animales, aves e insectos.
 

Como se ha descrito a prop6sito de una localidad de los Andes:
 

La introducci6n del eucalipto se atribuye al Padre Guzman,
 
que, segin se dice, lo trajo entre 1875 y 1880. En la ac
tualidad, este grbol es con mucho el m~s comn en Muquiyau
yo y en el resto del valle. Su madera se emplea para la cons
trucci6n de casas, la fabricaci6n de utensilios y de muebles
 
y para lefia. No es, se reconoce, la mejor madera para cons

trucci6n, pero crece r~pidamente y, por tanto, es la madera
 
m~s accesible y la m9s barata. Es importante tambign por
 
la sombra que proporciona y por la bella apariencia que da
 
al pueblo. Si bien pocos muquiyauyinos son expertos en
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materia forestal, los hombres y las mujeres son h5biles
 
en el uso del hacha. Los hombres derriban los grboles
 
y las mujeres los parten en trozos de lefia. 2
 

Los programas de madera para combustible a nivel comunitario han
 
formado parte con frecuencia de cometidos encaminados a combatir la
 
erosi6n y otros efectos ecol6gicos perjudiciales de la desforestaci6n;
 
satisfacer otras necesidades forestales como, por ejemplo, productos
 
medicinales, corcho y frutos en forma de cultivos comerciales; con
servar los recursos hidricos; suministrar madera para construcci6n;
 
contener los movimientos de poblaci6n; mejorar los ingresos obteni
dos de las tierras marginales, y Promover la participaci6n en las
 
reformas nacionales.
 

En teorfa, un programa de tal naturaleza debiera tambi6n prestar
 
atenci6n a otros objetivos que no est~n relacionados con la oferta de
 
madera para combustible, como la conservaci6n de la madera para com
bustible o el desarrollo de otras formas alternativas de energfa. Al
gunos sf lo hacen, pero no asf la mayorfa, al menos en una medida sig
nificativa. Cada programa tendrg, sin embargo, un conjunto de objeti
vos diferentes y una serie diferente de prioridades correspondientes
 
a los mismos; en cada prograina, elaspecto de la producci6n de made
ra para combustible reviste una importancia diferente dependiendo de
 
las circunstancias particulares del proyecto en cuesti6n.
 

Se han emprendido programas de madera para combustible a nivel
 
comunitario en zonas rurales de Corea del Sur, India y Nfger, 3 sobre
 
todo para suministrar lefia. Ciertos programas se han llevado a cabo
 
en las zonas urbanas con la finalidad exclusiva de suministrar made
ra para combustible, como en el caso de los alrededores de Lilongwe,
 
la nueva capital de Malawi.4
 

En algunas zonas, la protecci6n del medio ambiente ha sido el
 
objetivo principal de las actividades forestales a nivel de comuni
dad y la producci6n de madera para combustible ha venido a ser un
 
subproducto de dichos esfuerzos. Por ejemplo, Bangladesh emprendi6
 
programas de plantaci6n de grboles durante la d~cada de 1950 en los
 
que particip6 la poblaci6n local para repoblar zonas afectadas por
 
un grave nivel de denudaci6n.5 En Tailandia, el programa de la Or
ganizaci6n de las Industrias Forestales instala a agricultores que
 
practican una agricultura migratoria en campamentos de trabajo fores
tal con el fin de impedir el desmonte destructivo de las tierras y
 
llevar a cabo planes de plantaci6n encaminados a aumentar la produc
tividad del bosque tropical. 6 Los participantes en el programa ob
tienen la lefia de los grboles que se encuentran en el lugar de su
 
trabajo, al igual que los trabajadores de Nigeria que participan en
 
proyectos de las zonas de protecci6n y lucha contra la erosi6n del
 
suelo. 7 Las leyes adoptadas recientemente en Nepal, Chile, Brasil y
 
Colombia prev~n la participaci6n de la poblaci6n local en la explota
ci6n de las tierras forestales administradas para proteger los
 



-93

recursos del suelo, que estgn disminuyendo, y explotar zonas de bosque
 
virgen, como la Cuenca del Amazona, con miras a mejorar la producci6n
 
de madera.8 El Senegal, Nfger, Mauritania, Tanzania y la India recu
rren tambi6n a programas forestales basados en el apoyo comunitario
 
para mejorar las tierras marginales. 9
 

En ciertas explotaciones forestales, productos como la goma arg
biga, 

1
la 
0 

miel y el corcho tienen un papel importante, o incluso ca
pital.


En Indonesia, M6xico y Filipinas, los programas forestales comu
nitarios tratan sobre todo de promover la explotaci6n de la madera pa
ra construcci6n, para obtener nayores ingresos de la producci6n indus
trial de madera. II La expansi6n de estas operaciones, se afirma, ten
drg como resultado la creaci6n de empleos en las zonas rurales y la
 
elevaci6n de su nivel de vida. Las necesidades energ6ticas y de otro
 
tipo de los trabajadores forestales son atendidas con la ayuda de los
 
organismos estatales y las organizaciones industriales que estgn al
 
frente de los programas.
 

El asentamiento de los agricultores n6madas y la organizaci6n de
 
comunidades rurales para proporcionar los trabajadores forestales pue
den establecer y reforzar el control polftico sobre las zonas rurales
 
por medio de la estabilizaci6n de las poblaciones. Este ha sido un
 
elemento que ha desempe6ado un papel importante en los programas de
 
la Organizaci6n de las Industrias Forestales en Tailandia. 12
 

La polftica nacional desempea un papel importante en la prepara
ci6n de los programas forestales comunitarios: con frecuencia, los pro
yectos forestales a nivel de aldea forman parte de reformas polfticas
 
e ideol6gicas mis amplias.1 3 As!, los programas forestales comunita
rios constituyen un medio que permite promover la participaci6n en las
 
reformas nacionales. En China, el sistema taungya es el resultado
 
de una estrategia polftica m~s amplia encaminada a obtener la parti
cipaci6ndelas masas en el desarrollo rural. 14 En Corea del Sur, el
 
programa de las Asociaciones Forestales Rurales sirve para legiti
mizar y ampliar la organizaci6n y el control por la comunidad local
 
de la administraci6n de los terrenos forestales que existfan desde
 
que se legaliz6, en 1910, la propiedad privada de las tierras.15 En
 
Tanzania, la silvicultura rural forma parte de las reformas ujamaa
 
que promueven una mayor autosuficiencia de las aldeas.1 6 La polfti
ca nacional forestal de la India de 1952 prest6 especial atenci6n a
 
la creaci6n de bosques a nivel de aldea, destinados a suministrar ma
dera para combustible y madera para construcci6n de peque6as dimensio
nes a precios no comerciales. En el Estado de Gujarat, el nuevo pro
grama forestal trata de utilizar las cooperativas para lograr ese
 
objetivo. 1 7
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C. Tipos de programas
 

Como se ha sefialado anteriormente, la producci6n de madera que for
ma parte del cultivo de grboles no es mas que uno de los varios objeti
vos que se persiguer en el programa emprendido. Efectivamente, los ob
jetivos mltiples de una empresa forestal comunitaria tienden a deter
minar la estructura, el emplazamiento, la provisi6n t6cnica y otros as
pectos del programa, sobre todo la cuesti6n de saber si comporta un
 
elemento identificable de madera para combustible o meramente produ
ce cierta cantidad de lefia en forma de subproducto. En el mundo en
 
desarrollo ha surgido una diversidad de sistemas de producci6n y ad
ministraci6n diferentes para lograr objetivos diferentes.
 

En sintesis, estos sistemas son los siguientes:
 

- Silvicultura que da varios productos en que los 
bosques suministran un cierto nimero de productos 
distintos de la madera. 

- Silvicultura en pequefia escala que comprende nor
malmente bosques rurales privados o de aldeas pa
ra suministrar madera para combustible a la co
muniad.
 

- La arboricultura, es decir, la combinaci6n de la sil
vicultura y los cultivos agrfcolas, practicados simul
t~nea o alternativamente, y que puede tomar la formadea)
 
una agricultura practicada alternativamente co perfodos
 
en que se plantan buenas especies de grboles para
 
producir cultivos comerciales u otras cosechas ti
les; este sistema permitirg restaurar la fertilidad
 
del suelo en favor de la agricultura de rotaci6n que
 
le seguirg, o b) el establecimiento de una plantaci6n
 
forestal, que permitir5 practicar cultivos agricolas
 
durante los primeros afios; se trata del sistema bien
 
conocido de los taungya, muy extendido por numerosos
 
palses, seg~n el cual los agricultores aportan gra
tuitamente la mano de obra para desmontar la tierra
 
y limpiarla de malas hierbas y, a cambio, obtienen
 
permiso para sembrar cultivos durante dos o tres afios
 
despu6s de las plantaciones de 5rboles forestales, o
 
c) cultivos perennes, tales como el cacao, el cafg,
 
el aceite de palma, etc., al mismo tiempo que el cul
tivo de especies forestales - esta opci6n, sin embargo,
 
no es muy comun.
 

Silvipastoreo, que comprende sistemas segn los cuales
 
se practica un pastoreo controlado de la vegetaci6n
 
forestal durante parte de la rotaci6n.
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Aprovechamiento integral de cuencas hidrogr5ficas,
 
que representa un conjunto de sistemas, que benefi
ciarg, con mucha frecuencia, no s6lo a la comunidad
 
de la vecindad inmediata, sino tambign a todos los
 
que, en las tierras bajas, dependen de las aguas
 
que vienen de las altitudes m~s altas! por esta
 
raz6n, estas obras requieren frecuentemente un fuer
te apoyo del gobierno, acompafiado de incentivos,pa
ra que participe la comunidad local.18
 

En estos iltimos aiios, se han emprendido numerosos programas fores
tales comunitarios a los que nos hemos referido. Por ejemplo, la proli
feraci6n de los planes taungya, que combinan los cultivos alimentarios
 
con la producci6n de grboles, ha sido especialmente pronunciada; en
 
efecto, Tailandia, Indonesia, China, la India, Bangladesh, Sri Lanka,
 
Birmania, Filipinas, Ghana, Uganda, Kenia, M6xico y el Sudan todos
 
han implantado programas que recuerdan el sistema comunitario taungya.19
 
Con frecuencia, la producci6n de madera para combustible no es el 6ni
co objetivo, ni siquiera el objetivo principal, de los cultivos
 
taungya. Estas operaciones suministran madera para combustible, pero
 
la estabilizaci6n y el mejoramiento de los suministros de madera de
 
la aldea no son necesariamente el producto final.
 

D. Promotores, patrocinadores y administradores de los programas
 

1. Promotores
 

Por lo general, son los gobiernos centrales y regionales, a veces
 
en colaboraci6n con las organizaciones de ayuda internacionales, los
 
que han emprendido programas de madera para combustible a nivel de co
munidad. Unas veces las comunidades han sido consultadas, otras no,
 
segdn la raz6n que haya motivado el proyecto, para saber cugles son
 
sus necesidades reconocidas y su deseo de ver realizado tal proyecto.

Ordinariamente, el gobierno nacional o la administraci6n de un dis
trito o departamento inicia el proyecto, con frecuencia con la ayuda
 
t~cnica y financiera de organizaciones internacionales. Estas, como
 
es natural, deben canalizar su ayuda a trav6s de los gobiernos de los
 
palses, si bien ciertos grupos m~s pequefios, sin fines lucrativos o
 
adscritos a una iglesia, encauzan directamente sus esfuerzos a nivel
 
de aldea.20
 

Unicamente en algunos casos, puede afirmarse, son las comunidades
 
o las aldeas las que han emprendido sus propios programas de madera pa
ra combustible. Sin embargo, un ejemplo es particularmente interesante
 
porque demuestra que los proyectos forestales de autoayuda empren
didos pot las comunidades tienen una larga tradici6n, aunque no es muy
 
comn.
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La comunidad de Muquiyauyo, enclavada en los Andes peruanos, pa
rece haber organizado la plantaci6n de grboles para obtener lefia y ma
dera para construcci6n desde finales del siglo XIX, fecha en que se in
trodujo el eucalipto en la zona:
 

Desde hace muchos afios, la plantaci6n de grboles constituye
 
una actividad importante de Muquiyauyo. El valle no tiene
 
una cobertura de vegetaci6n arb6rea natural, de suerte que
 
la madera para combustible y construcci6n ha de obtenerse
 
mediante cultivos de grboles. Los anales de la administra
ci6n de la circunscripci6n refieren frecuentemente que se
 
ha creado un comit6 para encargarse de la compra de irboles
 
o que se van a organizar los trabajos pertinentes para plan
tarlos. La primera referencia a este respecto se remonta al
 
mes de noviembre de 1887, fecha en que se decidi6 plantar
 
alisos en la alameda. La primera menci6n de la decisi6n
 
de la administraci6n local de comprar eucaliptos data de
 
1911, en que se hizo un pedido de cuatro cajasdeTarma. En
 
1920, se decidi6 plantar eucaliptos en la nueva alameda
 
hasta el pie de la montania, y en un registro de 1924 se men
ciona que este proyecto se estaba llevando a cabo. En 1928,
 
se propuso plantar tambi6n eucaliptos en la zona de la Isla.
 
Hasta ese momento, se hablan trafdo siempre los grboles j6
venes de Tarma, pero, en esa sesi6n, se propuso sembrarlos
 
en Muquiyauyo. En 1931, se trajeron otros 3.000 grboles
 
del pueblo de Concepci6n.2l
 

En Corea del Sur, han venido apareciendo durante siglos asociacio
nes forestales de aldeas de forma espontgnea con el fin de mejorar los
 
suministros de madera para combustible. En 1951, fueron finalmente re
conocidas por el Gobierno. En China, la polftica del gobierno central
 
ha encomendado a las masas la misi6n de proteger los bosques y los 9r
boles, pero un gran n~mero de comunidades ha emprendido y realizado
 
con 6xito sus propios programas de madera para combustible con la ayu
da de los comit~s revolucionarios locales. 22
 

En el Caso de Nigeria Occidental, gran parte de los proyectos de
 
madera para combustible comunitarios se han debido a la inicitiva de las
 
comunidades propiamente dichas. 23 En Kenia, los ancianos de los Gabra
 
solicitaron ayuda para repoblar Hurri Hills y mejorar los abastecimien
tos de agua y de pastos para su ganado.2 4 En Tailandia y la India, se
 
ha emprendido una especie de programa de madera para combustible a ins
tancia de la comunidad, en el que se ha recurrido a las instituciones
 
tradicionales para administrar eficazmente las tierras comunales
 
existentes de cara a la producci6n de madera para combustible. 25
 

Hacia final de los afios veinte, en Tepoztlhn, M6xico, los campe
sinos organizaron la primera cooperativa forestal en el Estado de Mo
relos y se ha reemprendido la producci6n de carb6n vegetal en gran es
cala.
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La repentina disminuci6n que tuvo lugar a partir de 1934
 
refleja el descenso de la producci6n que se produjo a rafz
 
de la muerte de Juan Hidalgo, jefe de la cooperativa fores
tal. La producci6n fue aumentando gradualmente hasta
 
1937, fecha en que la cooperativa fue disuelta. Desde
 
entonces, ha habido una marcada disminuci6n de la pro
ducci6n.26
 

Tan s6lo se pueden citar algunos casos en que la comunidad ha con
tribuido de forma significativa a la preparaci6n y la ejecuci6n de pro
gramas autorizados por los poderes p6blicos. Sin embargo, las publica
ciones abundan en ejemplos de programas de madera para combustible a
 
nivel de comunidad concebidos con poca o ninguna participaci6n o ini
ciativa comunitaria. Si bien ha sido siempre necesario en los traba
jos de desarrollo de car~cter comunitario, la importancia especial
 
atribuida al aspecto de los incentivos encaminados a asegurar el apoyo
 
y la participaci6n de la comunidad es particularmente manifiesta
 
en dichos trabajos. Ciertos documentcs de proyecto subrayan de mane
ra sutil la falta de participaci6n e iniciativa de la comunidad al
 
comienzo de los trabajos, sefialando que "no se prev6 ninguna oposici6n
 
al proyecto ... la planificaci6n de los recursos naturales b~sicos no
 
constituye una amenaza para nadie ...",27 En Gujarat, India, sin embar
go, los miembros del Servicio Forestal consultaron a los dirigentes
 
campesinos sobre propuestas relacionadas con los bosques rurales; con
sultas anglogas se han efectuado, en la fase de la planificaci6n, entre
 
los funcionarios del gobierno o de organismos donantes y los habitantes
 
de las aldeas en Nfger, Alto Volta, Mauritania, Chad, Senegal y en
 
otros pafses. 2 7a En casos semejantes, si bien es verdad que la comuni
dad no inici6 el programa, particip6 al menos en las discusiones ini
ciales concernientes, aun cuando no tenfa ordinariamente ninguna auto
ridad en la pr~ctica.
 

En contraste, abundan los ejemplos de la manera en que el gobierno,
 
a diversos niveles, ha tomado la iniciativa de dichos programas con po
ca o ninguna consulta popular con los grupos afectados. En Ecuador, la
 
Ley de Reforestaci6n Social dispone que los propietarios de tierras
 
de vocaci6n boscosa las repueblen de grboles o las entreguen al go
bierno para hacerlo.28 En Colombia, un programa de desarrollo rural
 
integral concede cr~ditos a los propietarios terratenientes y propor
ciona servicios de investigaci6n, extensi6ny levantamientos de planos,
 
y parcelas de demostraci6n para ayudar a despertar su interds de cara
 
a organizar en sus explotaciones pequeFios componentes forestales.29 La
 
Comisi6n Nacional de Agricultura de la India estg promoviendo programas
 
forestales comunitarios para responder a las necesidades locales de
 
madera para combustible. 30  En Gujarat, el gobierno estatal ha em
prendido ya un programa de este tipo, seg~n se ha mencionado anterior
mente. 31 

En Indonesia, La Sociedad Forestal Nacional ha emprdndido y admi
nistra un programa de desarrollo comunitario que estg efectuando plan

32
taciones de kaliandra roja para obtener madera para combustible. A
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nivel local, departamental, regional y nacional, los panchayats han em
prendido en Nepal un proyecto piloto de desarrollo rural que prev9 la
 
repoblaci6n forestal de tierras del patrimonio nacional para obtener
 
madera para combustible y forraje. 33 En Tailandia, la Organzaci6n de
 
Industrias Forestales ha implantado un sistema de bosques rurales
 
para contener la agricultura migratoria y ilevar a cabo la reforesta
ci6n. 34 

Los gobiernos nacionales han emprendido programas en el Alto Volta,
 
35 
Gambia y el Senegal. El proyecto forestal de Tiro, Etiopfa, fue ini

6
ciado por la Agencia Nacional de Desarrollo Forestal (ANDF) En Kenia, el
 
sistema "shamba" fue implantado por el Servicio Forestal. 3 7 

El Servicio Forestal del Senegal emprendi6 un proyecto de refores
taci6n rural en cinco aldeas de las Regiones de Thies y Sine-Saloum.38
 

En ciertas zonas, las administraciones regionales y locales han empren
dido tambign programas de este tipo.
 

La Organizaci6n Regional de Desarrollo del Departamento de Yaten
ga emprendi6 la creaci6n de un vivero y un pequefio proyecto de desarro
lio rural integrado concentrado especialmente en las plantaciones de
 
grboles para obtener madera para combustible en Ouahigouya, Alto Volta.39
 

La direcci6n prestada por el Gobierno del Estado de Gajarat ha desempe
fado un papel decisivo en el 6xito del programa forestal a nivel de al

40
 
dea.


Los donantes, tanto locales como internacionales, de asistencia
 
financiera y t~cnica figuran como los principales promotores de pro
yectos de madera para combustible a nivel de comunidad. CARE, el Cuer-
po de la Paz, El Servicio Cat6lico de Socorro y Africare han partici
pado activamente en pequefos proyectos de bosques rurales y de planta
ciones de grboles para obtener madera para combustible en Niger, Alto
 
Volta, Mauritania, Chad y Senegal.41 El Centro Internacional de Inves
tigaciones sobre el Desarrollo estg prestando apoyo en el Senegal y
 
Niger a programas forestales que han sido preparados y ejecutados en
 
colaboraci6n con la comunidad. 42 El gobierno turco, con la ayuda re
cibida del Programa Mundial de Alimentos, ha creado aldeas forestales
 
sin comprometerse por su parte a la explotaci6n comercial de los re
cursos forestales. 43  El gobierno de Kenia, varias misiones cat6licas
 
y protestantes, el Consejo Cristiano Nacional de Kenia y el Proyecto
 
Integral UNESCO/PNUD de las Tierras Aridas han aunado sus esfuerzos
 
para promover la creaci6n de un bosque comunitario de car~cter coo
perativista, con el fin de ayudar los esfuerzos de desarrollo de una
 
comunidad local.44 El Sfnodo de la Iglesia Luterana Evangglica de
 
Tanzania en Arusha ha emprendido proyectos de madera para combusti
ble para los habitantes de las aldeas de Lemongo, Minjingu y Sale. 45
 

El Amednagar College de Maharashtra, India, ha emprendido un proyecto
 
de repoblaci6n forestal en seis aldeas que, si bien no logr6 su obje
tivo de plantaci6n, ha constituido un 6xito total, sobre todo en com
paraci6n con los proyectos realizados por el gobierno en localidades
 
cercanas. 46
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Los organismos donantes multilaterales y bilaterales se ocupan ca
da vez m~s en emprender programas de madera para combustible a nivel de
 
comunidad, si bien se llevan a cabo por mediaci6n de los gobiernos nacio
nales. La FAO es la organizaci6n que se ha ocupado m~s activamente en es
tudiar y promover tales programas, como lo atestiguan los numerosos docu
mentos y las mltiples conferencias sobre el tema que se mencionan en el
 
presente informe. 4 7 El Banco de Desarrollo de Filipinas y el Banco Mun
dial han aunado sus esfuerzos para financiar trabajos forestales comuni
tarios con miras a mejorar la producci6n local de leia y de madera para


48 
fines industriales. El Banco Mundial estg intensificando sus activi
dades en este sector de la ayuda al desarrollo, promoviendo programas
 
forestales en pequeia escala administrados por las comunidades.49 El
 
Instituto Real Tropical, en Amsterdam, ha abierto un centro de investi
gaciones para el desarrollo de la agrosilvicultura en el norte de Tai
landia. 50 La Commonwealth Forestry Institute de Oxford, Inglaterra,
 
participa activamente en numerosos trabajos sobre proyectos de madera 
para combustible a nivel de comunidad,51 y el Instituto Beijer, Suecia,
 
participa tambi6n activamente en proyectos de este tipo. Estos no son
 
m~s que algunos de los donantes externos que manifiestan su interns en
 
los programas forestales comunitarios. La USAID, CIID de Canadiy otros do
nantes bilaterales estgn desempe~iando tambign un gapel cada vez m~s ac
tivo en el desarrollo de este tipo de programas.
 

2. Patrocinadores
 

El principal patrocinador de los programas de madera para combustible 
a nivel de comunidad, y con mucho el m~s importante, es el gobierno 
central o nacional. Un compromiso firme y duradero del gobierno nacio
nal a dichos cometidos ha sido un factor decisivo en el 6xito obtenido 
en Corea, India y China. Por el contrario, la ausencia de dicho apoyo

5 3
 ha sido una de las causas principales del fracaso de dichos programas. 
Naturalmente, el apoyo de la administraci6n regional o local es igualmen
te muy importante, 54 sobre todo con miras a asegurar la participaci6n 
de la comunidad en el proyecto. 

El otro grupo que presta un apoyo b~sico a dichos programas estg 
compuesto por donantes multilaterales y bilaterales de asistencia finan
ciera y t6cnica, entre ellos bancos multilaterales, la AID, ACDT. ASDI, 
etc. y organismos privados como Africare, Oxfam, el Mennonite Central
 
Comittee, etc.
 

El apoyo que esos diversos organismos prestan a las comunidades
 
es muy variado - financiamiento, distribuci6n de tierras, asistencia
 
tdcnica (servicios consultores, capacitaci6n, investigaci6n, adminis
traci6n, etc.) material y equipo, informaci6n, polfticas apropiadas,
 
etc. Los elementos de apoyo que revisten una importancia m~s decisi
va para el 6xito de un proyecto son, al parecer, los viveros, los ser
vicios de extensi6n, la investigaci6n y la capacitaci6n, 55 si bien
 
hay muchos otros que son tambign importantes en el contexto particular
 
de cada programa. Cualesquiera que sean los componentes especiales del
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apoyo que se estime vaya a desempefar un papel central, revestir~n una
 
importancia decisiva para el 6xito de la empresa comunitaria en materia
 
de madera para combustible. 

3. Administraci6n
 

La administraci6n de los programas de madera para combustible a ni
vel de comunidad incumbe, en gran medida, a los servicios del gobierno
 
central; las administraciones regionales y locales (departamento, con
sejos de aldeas, etc.) ejercen tambign una funci6n principal en la ad
ministraci6n. En algunos casos, sin embargo, grupos elegidos por la
 
aldea reciben una gran parte de los poderes y la responsabilidad de
 
la administraci6n de los programas de madera para combustible a nivel 
de comunidad.
 

En Indonesia, todas las actividades que forman parte del programa
 
forestal comunitario en la Java Oriental y la Java Central son dirigi
das, or anizadas y ejecutadas en tierras forestales que pertenecen al
 
Estado5- bajo la administraci6n de la Sociedad Forestal del Estado.
 
El proyecto de reforestaci6n rural del Distrito de Dodoma, Tanzania,
 
depende a la vez del Comisario de Distrito o Secretario de Dis
trito del Partido y del Director de Desarrollo de Distrito. Todas
 
las tierras son propiedad del Estado y el Servicio Forestal facilita
 
asesoramiento t6cnico, servicios de extensi6n, viveros y mediosparael
 
transporte de plantones. La comunidad, por su parte, pone la mano de
 
obra.5 7 Se encuentran modalidades anglogas de direcci6n de esce tipo
 
de programas en Colombia,58 Kenia,5 9 Senegal,6 0 Alto Volta 6l y en otros
 
muchos pafses.
 

Los aldeanos propiamente dichos, y no los gobiernos centrales o
 
incluso los consejos de aldea, tienen la responsabilidad de los pro
gramas de madera para combustible en el proyecto de Tiro, Etiopfa,62 
en los programas forestales de aldeas de Corea del Sur,6 3 de China, 6 4
 

de Nigeria Occidental65, de Maharashtra, India,6 6 y de la regi6n de
 
Sbinyanga, Tanzania.S 7 En Etiopfa, las asociaciones campesinas ele
gidas entre los aldeanos participantes administran las zonas foresta
les de menos de 80 hect~reas, si bien la Agencia Nacional de Desarro
lo 7orestal continGa asegurando la direcci6n general. En Corea, las
 
Asociaciones Forestales Rurales, compuestas de un miembro de cada
 
hogac familiar y dirigidas por un miembro elegido, estgn encargadas 
a nivel local del programa de la aldea. Si bien el gobierno ejerce
 
ci!rta presi6n para que se participe en las mismas - es obligatorio 
inscribirse en las Asociaciones - 6stas no son gubernamentales en el
 
sentido estricto de la palabra y aseguran el enlace entre los poderes
 
p6blicos y las aldeas.
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El programa de China depende de una participaci6n individual inten
siva movilizada por los comit6s revolucionarios locales. En Nigeria Oc
cidental, comunidades locales han tomado importantes iniciativas para
 
establecer su programa de madera para combustible; el Servicio Fores
tal ha concentrado, pues, sus esfuerzos en torno a la extensi6n y la
 
difusi6n de informaci6n sobre el 7,royecto a trav6s de la radio y la te
levisi6n. En la India, los habitantes de Maharashtra han puesto todas
 
sus tierras a disposici6n del proyecto comunal y han logrado una tasa
 
de mortalidad de grboles de uno o dos por ciento solamente, mientras
 
que el programa de repoblaci6n forestal vecino, organizado por el go
bierno, registr6 una tasa de mortalidad del 99 por ciento. Como resul
tado del efecto de demostraci6n del proyecto, se estgn emprendiendo nue
vos proyectos en otras aldeas. (En el Anexo 6 se ofrecen mis detalles
 
sobre este respecto). El proyecto de la regi6n de Shinyanga de Tanzania
 
ayuda a los niios de las escuelas a plantar grboles y a cuidarlos. Cada
 
nifio se ocupa de varios grboles plantados en una parcela de tres acres;
 
se organizan concursos entre las escuelas para ver qui6n tiene los me
jores grboles. De este modo, se logra un alto grado de interns y parti
cipaci6n entre los nifios locales. 6 8
 

E. Utilizaci6n de tierras
 

1. Tipo de tierras
 

Las tierras que se utilizan en los programas de madera para combus
tible a nivel de comunidad son, por lo general, las tierras m9s margina
les de la zona. Se trata de tierras poco f~rtiles, accidentadas, desgas
tadas por la erosi6n, mal situadas para su aprovechamiento agrfcola o
 
que, por otras razones, no se prestan a una explctaci6n m~s intensiva
 
y 6til. Las mejores tierras se destinan para los cultivos, la produc
ci6n de forrajes y la obtenci6n de otros productos de mayor valor. Exis
ten excepciones a esta regla, sobre todo cuando los grboles sirven para
 
contener la desertizaci6n o suministrar subproductos como corcho, fo
rraje, aceite, etc.
 

En Kenia, por ejemplo, el proyecto de Hurri Hills tiene por objeto
 
plantar grboles en las cimas desnudas de las colinas que no sirven para
 
casi nada, s6lo para pastoreo y explotaci6n forestal. 6 9 En el Senegal,
 
se plantan grboles cerca de las aguadas asoladas por la acci6n de la
 
erosi6n.7 0 Asimismo, se plantan tambi6n irboleo,a lo largo de caminos,
 
en las m~rgenes de canales y de rfos y en otros lugares anglogos. Se
 
estima que, en ese tipo de tierras en China, se han repoblado entre 39
 
y 60 millones de hect~reas de nuevas superficies boscosas en el curso
 
de los 5ltimos 25 afios. 71 Los chinos llaman esta utilizaci6n de nuevas
 
superficies para la plantaci6n de grboles silvicultura de "cuatro cos
tados". En la Rep6blica de Corea, el programa trata de repoblar de 5r
boles toda la tierra posible que no sea cultivada.72 El Estado de Gu
jarat, India, ha comenzado tambign a plantar grboles a lo largo de los
 
caminos y en las mnrgenes de los canales para obtener madera para com
bustible.73
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La mayor parte de la tierra que se utiliza actualmente para los
 
programas de madera para combustible a nivel de comunidad se empleaba
 
anteriormente para la producci6n extensiva indigena de madera. Por
 
ejemplo, el programa APROFON (Aprovechamientos Forestales de Nayarit)
 
en la regi6n de Sierra Madre, M6xico, utiliza madera de troncos viejos
 
para combustible y otros fines. 74 El sistema de bosques de aldeas de
 
Tailandia emplea el cultivo taungya para repoblar superficies que la
 
explotaci6n excesiva o los cultivos migratorioshablan degradado.75 El
 
proyecto de Tiro, Etiopfa, trata de obtener resultados anglogos de re
poblaci6n forestal.76
 

2. Localizaci6n de las tierras
 

Las tierras que producen la madera para combustible se encuentran
 
ordinariamente cerca de las aldeas y de otras zonas importantes desde
 
el punto de vista de la demanda. La mayorla de los programas de made
ra para combustible a nivel comunitario especifican de manera precisa
 
qu6 tierras deber~n utilizarse para la producci6n de madera; la falta
 
de reglamentos de este tipo origina indiscutiblemente problemas de or
den ambiental. Por ejemplo, los esfuerzos de repoblaci6n forestal rea
lizados por Bangladesh se vieron condenados al fracaso cuando los parti
cipantes, a quienes no se habla dado ninguna indicaci6n sobre la selec
ci6n de los lugares para la plantaci6n, plantaron los grboles cerca de
 
sus viviendas, sin tener en cuenta las caracteristicas del suelo ni la
 
ecologfa del lugar. Los plantones apenas sisedesarrollaron y los lotes
 
de grboles fueron descuidados y permanecieron improductivos. 77
 

3. Superficie de tierra involucrada
 

La superficie de las tierras utilizadas por los programas de madera
 
para combustible a nivel de comunidad tienden a ser reducidas, tanto en
 
cifras absolutas como en relaci6n con el conjunto de necesidades de ma
dera de la comunidad que se beneficia del programa (los programas de
 
China y de Corea representan excepciones notables a esta regla). Por
 
ejemplo, cuando el gobierno de Nigeria se impone como objetivo repo
blar 10.000 hect9reas de reservas forestales todos los afios con plan
taciones de drboles, esta cifra no representa m~s que una pequefia par
te de lo que se necesitarla para atender las demandas de madera para
 
combustible de las comunidades rurales del pals. 78 Sobre la basedeproyectos
 
especificos, los trabajos que son emprendidos con 6xito por la comuni
dad para obtener madera para combustible tienen la tendencia a comenzar
 
en pequena escala y a quedarse as! (aun cuando el programa general pue
de expansionarse). Asf, pues, en el caso de Tanzania, cada escuela no
 
toma m~s que tres acres para plantar grboles. El programa, coronado
 
por el 6xito, de Maharashtra, India, en el que participan seis aldeas,
 
previsto para 238 acres, alcanz6 gnicamente 49 acres. El proyecto de
 
Tiro, Etiopla, se inici6 con unos cuantos lotes de una hect~rea. Si
 
bien necesario para tener 6xito, unos esfuerzos realizados sobre una
 
escala tan reducida no permitir~n responder a las necesidades futuras
 
de madera para combustible de las zonas en las que se llevan a cabo.
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4. 	 R6gimen de tenencia elegido y control de las tierras
 

En diversos passes se han utilizado, para los programas foresta
les comunitarios, tierras privadas, comunales y patrimoniales estatales.
 
En Corea, el programa de las Asociaciones Forestales Rurales se concen
tra en la producci6n de madera para combustible a partir de tierras de
 
propiedad privada. En virtud de sus disposiciones, el propietario
 
debe 	efectuar par sf mismo la repoblaci6n forestal de sus tierras o
 
confiarlas a la administraci6n de las Asociaciones a cambio de una
 
d6cima parte de los ingresos futuros que ellas produzcan. La mayorla
 
de los propietarios optan par la segunda opci6n, ya que la mayor parte
 
de esas tierras no les rendlan nada anteriormente.79 En virtud de la
 
ley ecuatoriana, los propietarios de tierras privadas pueden repoblar
las, 	pero se prefiere que ellos las conffen a la administraci6n de la
 
comunidad local. Si no se elige ninguna de estas dos opciones, el Ser
vicio Forestal se encarga del trabajo a cambio del 70 por ciento del
 
producto de la tierra. Las tierras permanecen siendo propiedad privada
 
de los individuos, pero pueden tomarse medidas para repartir sus frutos
 
entre los trabajadores. 8 0
 

En programas de otros parses se utiliza el sistema de tierras co
munales. Nepal conffa a los panchayats de las aldeas (administraciones
 
locales) la administraci6n de los recursos forestales locales.81 Los
 
comit6s revolucionarios locales, en China, controlan la utilizaci6n de
 
las tierras y las actividades forestales de la comunidad.8 2
 

En el contexto de las empresas forestales rurales de la Organiza
ci6n 	de Industrias Forestales de Tailandia, las familias reciben parce
las de 1,6 hect~reas para el cultivo taungya de zonas boscosas, pero los
 
grboles son de propiedad del Estado. Los aldeanos obtienen el tftulo de
 
propiedad de sus tierras cuando la aldea llega a alcanzar 30 familias;
 
sin embargo, ellos no pueden vender ni arrendar esas tierras o sus pro
ductos de madera.8 3 Otros trabajos forestales comunitarios se han lle
vado 	a cabo en el Norte de Tailandia en tierras patrimoniales del Esta
do, sobre las que los habitantes locales no adquieren ningdn derecho
 
de propiedad.84  En Indonesia, todos los trabajos forestales se efec
tian en tierras que pertenecen a Perum Perhutani, la Sociedad Forestal
 
cional, y los agricultores migratorios locales son colocados en campos Na
de trabajo forestal con el fin de facilitar la organizaci6n de la produc
ci6n de madera para combustible y construcci6n.8 5
 

5. 	 Organizaci6n y mgtodo de redistribuci6n de las tierras para
 
producci6n de madera para combustible y construcci6n
 

La organizaci6n y la ejecuci6n de la redistribuci6n de las tierras
 
para los programas forestales comunitarios constituyen una funci6n esen
cial del gobierno central. Unicamente en raras ocasiones, los organis
mos locales son consultados a este respecto, aunque lo son a veces y,
 
al menos en un caso, la distribuci6n de las tierras fue sin lugar a du
da la decisi6n de los campesinos interesados sin ninguna participaci6n
 
de los poderes piblicos.86
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El Servicio Real de Bosques levanta planos de tierras y las clasifi
ca en el Norte de Tailandia segfin categorlas de "aprovechamiento 6ptimo"
 
en funci6n del declive, tipo de suelo y otras condiciones. Se asigna
 
una "cantidad suficiente de tierras" para asegurar las necesidades inme
diatas de productos agrfcolas y de madera para combustible, y las tie
rras restantes se explotan en forma de bosques para producci6n indus
trial. 8 7 En ningun momento participan los residentes locales en la
 
planificaci6n de la utilizaci6n de las tierras o son consultados so
bre la cuesti6n de la asignaci6n.
 

La negaci6n de dicha participaci6n puede tener efectos desastrosos
 
para los programas de madera para combustible. El proyecto de Caqueta,
 
Colombia, concebido para asentar familias en los bosques tropicales de
 
las altas tierras y constituir una reserva de madera para combustible
 
y de productos forestales sobre una extensi6n de 420.000 hect~reas,
 
fracas6 cuando los colonos, furiosos por no habgrseles permitido ele
gir las tierras agrfcolas, ocuparon por la fuerza la zona propuesta
 
para la reserva e impidieron su explotaci6n.8 8
 

El fracaso del programa APROFON de producci6n de madera para combus
tible y para construcci6n en la Sierra Madre de M6xico, se debe, al menos
 
en parte, al hecho de que los ejidos locales (organismos directivos de
 
distrito) no participaron en la planificaci6n de la asignaci6n de la
 
utilizaci6n de la tierra. Si bien APROFON era propietario de las tie
rras forestales de la regi6n, no tenfa, sin embargo, derechos de acce
so a las tierras adyacentes que servian de apoyo a esos bosques. APRO-

FON planeaba obtener esos derechos de los ejidos a cambio de asistencia
 
t6cnica y econ6mica. Los dirigentes de los ejidos, quej~ndose de que
 
no habfan sido consultados hasta entonces, rehusaron otorgar esos dere
chos y el programa fracas6. 8 9 En ciertos programas de madera para com
bustible m~s recientes y propuestos sf se consulta con los grupos de
 
la comunidad.
 

En la Repiblica de Corea, los funcionarios del gobierno se re~nen
 
con los miembros de las Asociaciones Forestales Rurales para determinar
 
las necesidades de madera para combustible de la comunidad e identificar
 
las tierras apropiadas para ser asignadas a la producci6n de madera. Los
 
propietarios de las tierras estgn obligados a aceptar la decisi6n que
 

9 0
adopte el grupo. Esta soluci6n da una mayor participaci6n en la re
glamentaci6n y la planificaci6n de la utilizaci6n de las tierras, pe
ro las criticas del programa coreano afirman que su exito se debe m~s
 
a los controles estrictos que ejerce el gobierno que a una serie de
 
manifestaciones del espiritu comunitario.

9 1
 

En la India, el programa forestal social trata de valerse de los
 
panchayats locales para administrar los programas forestales comunita
rios; sin embargo, la planificaci6n total del aprovechamiento de las
 
tierras corresponde al gobierno. Este realiza estudios del suelo pa
ra determinar las posibilidades materiales de cultivo arb6reo y cal
cular las necesidades de la comunidad. Incluso en Gujarat, en que
 
los bosques comunitarios han producido los mejores resultados y se han
 
expansionado m~s, es la Organizaci6n Forestal del Estado la que, sin
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la ayuda de nadie, ha preparado e impuesto la distribuci6n de las tie
rras para los bosques rurales y ha designado a las familias campesinas
 
sin tierra para instalarse en los bosques rurales como guardas y admi
nistradores. 9 2 Eckholm sefiala que el desarrollo de lotes forestales
 
en Gujarat mediante una silvicultura social no ha tenido como resulta
do la participaci6n aut6noma de la comunidad ni la transformaci6n de
 
las relaciones politicas y sociales que puede brindar, en teorfa, la
 
silvicultura social.93
 

La Proclamaci6n de la Reforma Agraria de 1975 nacionaliz6 todas las
 
tierras rurales de Etiopla. Se constituyeron asociaciones de campesinos
 
en todas las aldeas para poner en pr~ctica la proclamaci6n. En la ac
tualidad, La Oficina de Desarrollo Forestal y de la Fauna trata de va
lerse de las asociaciones de campesinos para elaborar y ejecutar pro
gramas de reforestaci6n y de silvicultura comunitaria. Los primeros
 
programas forestales de dicha Oficina estaban orientados hacia la ex
plotaci6n de grandes plantaciones de madera, utilizando una tecnologla
 
avanzada, bajo la administraci6n del Estado. Las comunidades locales
 
manifestaron una enorme hostilidad contra tales proyectos, y la Ofici
na decidi6 reevaluar su estrategia. La nueva polftica forestal, for
mulada con la colaboraci6n de los representantes de las asociaciones
 
de campesinos, subraya el logro de la autosuficiencia de los residen
tes de las aldeas para producir madera que sirva directamente para
 
combustible, construcci6n y construcci6n de cercas en los pequefios
 
lotes forestales rurales. Uno de los proyectos, al menos, se ha em
prendido al amparo de esta nueva estrategia de planificaci6n de la uti
lizaci6n de la tierra (la aldea de Tiro) y estg produciendo resultados
 
prometedores.94
 

El programa de bosques comunitariosproyectado de Nepal (financia
do por el Banco Mundial) tiene por objeto asegurar la participaci6n de
 
la comunidad en la selecci6n de los emplazamientos y en la planifica
ci6n de la utilizaci6n de las tierras. Los panchayats de las aldeas
 
tomargn parte en la preparaci6n de los programas locales, en tanto que
 
el Jefe de Distrito del Servicio Forestal prestarg asesoramiento t~c
nico y capacitaci6n.

9 5
 

6. Problemas especiales
 

Los programas de reasentamiento y las otras modalidades de redis
tribuci6n de las tierras para la explotaci6n de bosques comunitarios
 
pueden originar, si no se reglamentan meticulosamente, una redistri
buci6n desigual de la tierra en favor de individuos y grupos m~s ricos.
 
Este es, al parecer, el caso de Kalimantan Oriental, Indonesia, en que
 
la tribu Dayak, relativamente rica, fue colocada en un medio ffsico
 
mucho m~s favorable que los agricultores migratorios m~s pobres que
 
necesitaban las tierras. Se permiti6, por otra parte, a los Dayak
 
participar en la selecci6n de los lugares de reasentamiento, pero no
 
asf a las otras tribus. 9 6
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F. Producci6n de madera para combustible
 

1. Organizaci6n de los principales actores
 

En todo programa acertado de madera para combustible a nivel de comu
nidad se establece necesariamente una estrecha cooperaci6n entre todos los
 
participantes. En primer lugar, es indispensable que los habitantes de
 
la aldea se ayuden mutuamente. Si existe, dentro de la comunidad, un com
portamiento diferente o egoista en grado significativo, el programa puede
 
terminar por desintegrarse. Dicho comportamiento se observa cuando algu
nos miembros de la comunidad pierden m~s a rafz de la redistribuci6n de
 
las tierras, no esperan beneficiarse una gran cosa u obtienen menos que


9 7 
otros participantes del programa. A veces, seri preciso valerse de in
centivos o castigos para obtener la cooperaci6n necesaria. Por lo gene
ral, esta cooperaci6n se logra mediante la participaci6n activa de los
 
dirigentes locales en el programa - panchayat, ancianos de la aldea, je
fes religiosos, etc. En colaboraci6n con la autoridad superior, represen
tada, por ejemplo, por funcionarios del Servicio Forestal, ellos pueden
 
ordinariamente conseguir la cooperaci6n necesaria entre los habitantes
 
de las aldeas.
 

Es preciso tambi~n una cooperaci6n entre los habitantes de las al
deas y el gobierno. Por lo general, los miembros de la comunidad apor
tan algunos de los elementos requeridos por el programa y el gobierno, 
otros. Puede ocurrir tambi~n que un donante participe con su ayuda. Si 
los habitantes de la aldea no participan en el desarrollo del proyecto, 
puede que dicha cooperaci6n no se logre por las mismas razones que mue
ven a ciertos miembros de la comunidad a adoptar un comportamiento dife
rente. Se podrian citar numerosos ejemplos de programas de madera para 
combustible que se han visto condenados al fracaso porque la comunidad 
no particip6 en la planificaci6n del proyecto. Tal vez el mejor ejem
plo sea el de un programa que el Banco Mundial habla financiado enNfger. Se 
trataba de crear 500 hect~reas de bosques rurales, pero no se lleg6 a
 
establecer una sola parcela porque, desde el momento en que se plantaban
 
los grboles, los aldeanos los arrancaban o dejaban a sus animales pacer
 
libremente y destruir los plantones. 9 8 Spears ha observado que la cau
sa de esta hostilidad estribaba en el hecho de que los aldeanos no ha
bran participado en ninguna medida en la formulaci6n del proyecto; ellos
 
consideraban, pues, el establecimiento de una zona forestal protegida
 
como una tentativa para prohibirles el acceso a los terrenos de pasto
reo tradicionales.
 

Por el contrario, se han establecido con 6xito 16n hect~reas de bos
ques rurales cerca de 70 aldeas de los departamentos de Matameye y Maga
ria, en la regi6n de Zinder, Niger, al amparo de un proyecto patrocinado
 
por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Desarrollo (CIID) 
en el que participaron las comunidades locales en la planificaci6n y ad
minis traci6n. 99 



-107-


La participaci6n y la cooperaci6n local se pueden lograr de diver
sas maneras. Las Asociaciones Forestales Rurales parecen desempeiar un
 
papel importante en Corea del Sur. Coaliciones del gobierno y los
 
representantes de dichas Asociaciones locales establecieron
 
plantaciones de madera para combustible en unas 11.000 aldeas de la
 
Rep~blica de Corea. Agentes de extensi6n del gobierno bien entrena
dos contribuyen con su asesoramiento t6cnico en materia de selecci6n
 
de emplazamientos, producci6n, distribuci6n de plantones, y su
pervisan el cultivo de los grboles. El gobierno, por su parte, otorga
 
subvenciones para comprar las semillas y los fertilizantes requeridos. 
Cada Asociaci6n Forestal Rural proporciona la mano de obra rural con
 
cargcter voluntario (propietarios de tierras a repoblar y otros traba
jadores disponibles) para asegurar la administraci6n de los bosques ru
rales; ella estg encargada tambign de determinar las metas que ha de
 
alcanzar la producci6n de madera para combustible. 1 0 0
 

En Etiopfa, los mien'bros de la comunidad forman asociaciones campe
sinas que ayudan a obtener la cooperaci6n necesaria y los insumos del
 
programa. Unos 2.500 residentes locales (de una poblaci6n total de
 
14.000 habitantes) tomaron parte en la planificaci6n y la ejecuci6n del
 
proyecto conjunto ANDF/Asociaci6n Forestal Rural de Tiro. Catorce aso
ciaciones campesinas fueron consultadas para organizar los trabajos fo
restales de las aldeas. Seguidamente, se estudiarop a fondo las dispo
nibilidades de tierras y de mano de obra, las necesidades locales y las 
t~cnicas disponibles. Cada asociaci6n eligi6 hasta ties miembros para re
cibir capacitaci6n en materia de silvicultura y hacerse responsables
 
de su programa local. Las asociaciones aportan la tierra, la mano de
 
obra y la infraestructura comunitaria; el gobierno, por su parte, con
tribuye con la t~cnica, los plantones, la capacitaci~n, el transporte y
 
los utensilios. Las asociaciones perciben todos los beneficios direc
tos, mientras que el Estado se beneficia de los mejoramientos que dichas
 
actividades suponen para el medio ambiente.101
 

En el Estado de Gujarat, India, el Servicio Forestal cont6 al prin
cipio con el efecto de demostraci6n de las plantaciones de grboles de
 
madera para combustible que habfa efectuado a lo largo de los caminos
 
y canales, asf como con los plantones y asesoramiento que habfa facili
tado para estimular a los habitantes de las aldeas a que plantaran 9r
boles para la producci6n de madera para combustible. Ayud6 tambign a
 
los grandes propietarios a incorporar el eucalipto con sus otros culti
vos. El Servicio estg centrando ahora su atenci6n en los panchajats
 
de las aldeas para tratar de persudiarlos a que reserven parcelas de
 
cuatro hect~reas para bosques rurales, a los cuales el Servicio sumi
nistrarg los plantones. Gujarat es una de las regiones de la India 
menos poblada de grboles, pero existenuna tasa de alfabetizaci6n re
lativamente elevada (36 por ciento), una organizaci6n administrativa 
estatal eficiente y una tradici6n fuertemente arraigada de movimien
tos cooperativistas que constituyen un apoyo valioso a los esfuerzos 
del Servicio Forestal.1 0 2
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El programa forestal propuesto para las colinas de Nepal se apoyarg
 
en la participaci6n de los panchayats de las aldeas para elegir los em
plazamientos de los bosques rurales y obtener la mano de obra encargada
 
de su mantenimiento. Las escuelas locales estgn ayudando tambi6n a pro
mover el programa y el gobierno crearg un servicio forestal rural espe
cial para coordinar la participaci6n local y nacional en el programa.10 3
 

El servicio de extensi6n constituve un factor importante en la orga
nizaci6n de las comunidades para llevar a cabo programas de madera para 
combustible. En Labgar, Senegal, el gobierno asigna un agente de exten
sj6n para promover la realizaci6n de proyectos comunitarios de madera 
para combustible. El agente establece su residencia en la regi6n y co
noce bien sus necesidades particulares. Asimismo, se emplea a una mujer 
como agente de extensi6n con la misi6n de promover la participaci6n de 
la comunidad. Los habitantes de las aldeas contribuyen poniendo la ma
no de obra para plantar los grboles, y el agente aporta su asesoramien
to t6cnico y coordina los trabajos a nivel local. Los habitantes de las 
aldcas participan igualmente en la tarea de identificar las necesidades 
de madera para combustible. 10 4 En Lesotho, se constat6 que el ejemplo 
pr~ctico constituye el mejor medio para promover los programas de made
ra para combustible a nivel de comunidad patrocinados por el Programa 
Mundial para la Alimentaci6n.10 5 

2. Especies
 

Los programas de madera para combustible a nivel de comunidad utili
zaneleucalipto en general porque es una especie de crecimiento r~pido
 
y crece en toda una variedad de suelos, climas y altitudes. A princi
pios de siglo, el Emperador de Etiopfa, Hail6 Selassie, promovi6 las
 
plantaciones de eucalipto cerca de la capital, Addis Ababa, para ayu
dar a resolver el problema de la escasez de madera para combustible.10 6
 
Estos tienen tambign sus incovenientes ya que ciertas especies envene
nan el suelo y perjudican los cultivos alimentarios vecinos. Su made
ra no es de buena calidad para fines industriales, pero sirve para sa
tisfacer las necesidades locales, para fabricar postes, etc.
 

Desde hace alg6n tiempo, se viene prestando mucha atenci6n a espe
cies menos comunes como el Leucaena (o Ipil-Ipil, como se le llama en
 
Filipinas) que tiene multiples aplicaciones. Este grbol, traldo de Su
dam~rica por los primeros sacerdotes espaioles, posee una tasa de cre
cimiento extraordinaria y un fuerte poder calorffico. Sirve tambi6n
 
de alimento para animales rico en protefnas, si bien algunas especies
 
poseen una ligera toxicidad que provocan la cafda del pelo en los ani
males si se consumen en cantidad. Est9 siendo objeto de experimenta
ci6n en muchos pafses. En 1978, la USAID organiz6 en Filipinas una
 
Conferencia Internacional sobre Investigaciones Relacionadas con el
 
Ipil-lpil,a fin de coordinar los resultados obtenidos.
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En la India y en muchos otros paises, el Azadirachta indica, Juss.
 
parece muy prometedor, al igual que el Prosopis juliflora (mezquita),
 
que uno de los directores de los servicios forestales de la India 
ha llamado "el nifio prodigio del reino vegetal".1 07
 

Numerosos ingenieros de montes han superado ya su marcada preferen
cia por las especies ex6ticas y desprecio de las especies indigenas, al
 
haberse comprobado que las especies locales - o las especies indigenas 
mejoradas - producen frecuentemente mejores resultados cuando se trata
 
de satisfacer las necesidades locales. Por ejemplo, si bien el ipil
ipil es un irbol originario de El Salvador, el Servicio Forestal de
 
este pals promovi6 la plantaci6n de teca y de otras especies ex6ticas
 
hasta que se decidi6 recientemente desarrollar el potencial de esta es
pecie indfgena.1

08
 

En la Rep~blica de Corea, el programa de las AFR utiliza diversas 
especies en sus bosques rurales, entre ellas el Lespedeza que, segdn se 
afirma, darg un producto de madera el primer afio, intercalado con espe
cies que producen madera para combustible y madera para construcci6n du
rante un perfodo m~s largo.1 0 9 El programa de bosques rurales organiza
do por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Desarrollo 
en el Nfger ha ensayado toda una serie de especies, pero solo el Azarirachta 
indica se ha mostrado bien adaptado a las condiciones del medio ambiente. Esta 
especie ofrece tambi6n la ventaja de poder formar tallares despu6s de 
su explotaci6n.llO 

Ciertos programas de madera para combustible a nivel de comunidad
 
permiten a los habitantes de las aldeas participar en la selecci6n de 
las especies. Estos eligen las especies arb6reas que satisfacen sus 
preferencias en materia de leiia y otras necesidades del programa de Lab
gar, Senegal.1 1 1 En el programa forestal comunitario propuesto para las
 
colinas de Nepal, los panchayats locales van a participar en su selecci6n
 
de las especies que se van a cultivar.ll 2 Hay un caso en que la selec
ci6n de las especies lleg6 a plantear problemas. En el programa de plan
taci6n forestal, organizado bajo los auspicios del gobierno de Bangla
desh, se permiti6 a los cultivadores elegir sus propias especies y los
 
lugares de plantaci6n, lo que ha hecho a veces que se descuiden las ne
cesidades y las limitaciones de la regi6n. Muchas selecciones que se 
efectuaron no fueron adecuadas desde el punto de vista ecol6gico. Se 
plantaron especies de r~pido rendlizlento como, por ejemplo, piias y 
bananos, cerca de las viviendas sin tener en cuenta las caracterfsticas 
del suelo ni la localizaci6n de los mercados. La fertilidad del suelo 
se vio negativamente afectada, a la vez que las especies de r~pido ren
dimiento no crecfan bajo las condiciones existentes. En consecuencia, 
el problema de la escasez de madera lleg6 a agravarse ain m~s.ll 3 

Otros programas forestales comunitarios utilizan especlus selec
cionadas por el gobierno, pero 6ste las distribuye gratuitamente a to
do el que desee plantar grboles. En Tiro, Etiopfa, se distribuyeron
 
90.000 plantones (90 por ciento de eucalipto) y se plantaron de esta
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manera m~s 	de 23 hect~reas de tierras pertenecientes a 14 asociaciones
 
campesinas.ll4 El Servicio Forestal de Gujarat, que distribuye planto
nes de ciertas especies a todos los que deseen plantar grboles, ha ob
tenido tambi6n un 6xito similar.1 1 5 

3. Mdtodos de producci6n y administraci6n
 

La participaci6n de la comunidad en la ejecuci6n y la administraci6n
 
de la producci6n forestal es necesaria desde el punto de vista pr~ctico y
 
como un medio para asegurar el 6xito de los programas de madera para com
bustible a 	 nivel de comunidad. En el programa de Labgar, Senegal, los 
habitantes 	de las aldeas organizan su tiempo y trabajo en colaboraci6n
 
con el especialista forestal local. Ellos se encargan de preparar las
 
semillas antes de la 6poca de plantaci6n; con la llegada de las prime
ras lluvias, los ganaderos participan tambign en la plantaci6n de grbo
les. Las mujeres acarrean el agua para ayudar a los hombres que traba
jan en los 	bosques rurales. 1 1 6 Las Asociaciones Campesinas de Tiro, Etio
pfa, estgn 	encargadas de efectuar la limpieza de las tierras para plantar
 
grboles. Ellos seleccionan y desbrozan las tierras con sus propios apare
jos y los que les suministra la Agencia Nacionalde Desarrollo Forestal.1 1 7
 

En el Nfger, las mujeres preparan las comidas y ayudan a los hombres que 
plantan los grboles en los bosques comunitarios para obtener madera para
 
conbustible. 118
 

El Servicio Forestal de Gujarat paga a los campesinos de los asen
tamientos m~s pobres para preparar el suelo y efectuar las plantaciones
 
de grboles. Ellos se encargan luego de proteger los arbolados contra
 
el pastoreo no autorizado y de vigilar todo intento de corta en los bos
ques comunitarios. En 1978, cuatro afios despugs de iniciado el proyecto,
 
3.000 aldeas de las 18.000 que existen en la regi6n habfan establecido
 
bosques rurales. Asimismo, se han cultivado gramineas forrajeras y 9r
boles frutales en los bosques rurales con el fin de obtener rendimien
tos 	r~pidos durante el tiempo que requieren los plantones para alcanzar
 

1 19
 su madurez.


El Servicio Forestal de Gujarat esti planeando actualmente asentar
 
familias sin tierras en parcelas de 2,5 hect~reas y encargarlas de pro
teger los plantones que se han plantado hasta que alcancen su madurez.
 
Cada aiio, se asignarg a dichas familias una nueva porci6n de tierra
 
para protegerla hasta que llegue el tiempo, en un plazo de 10 afios,
 
de proceder a la recolecci6n de la primera cosecha de madera. 12 0
 

En el programa forestal comunitario que se tiene proyectado en Ne
pal, los panchayats de las aldeas van a participar en la formulaci6n de
 
los objetivos de la administraci6n. El programa tendra como segundo ob
jetivo la producci6n de forraje, y los panchayats ayudargn a elaborar
 
directrices para plantar cultivos forrajeros intercalados con los grbo
les j6venes y la integraci6n de pastos yexplotaci6n forestal en las
 
plantaciones m~s viejas. 1 2 1
 



4. Sistemas de apoyo
 

Los viveros, la capacitaci6n y los servicios de extensi6n son in
gredientes necesarios para el 6xito de los programas forestales comuni
tarios. Por desgracia, la mayorfa de los servicios forestales no 
estgn
 
en condiciones de facilitar esos servicios en gran escala debido 
a la
 
escasez de personal competente, a la falta de capacitaci6n de los agen
tes forestales en programas comunitarios y tambi~n de poderes suficien
tes para legislar y aplicar los objetivos de administraci6n de tierras
 
y de producci6n de madera para combustible por mediaci6n de su personal 
de campo. En Tanzania, por ejemplo, el gobierno dispone de un total de
 
22 especialistas forestales que no pueden lograr los objetivos de desa
rrollo rural de cara a la producci6n de madera para combustible que se
 
contienen en las reformas ujamaa. 1 2 2 En un estudio realizado por la
 
FAO en el Senegal se estim6 que se requerfa un minimo de 800 t~cnicos
 
forestales para llevar a cabo los programas forestales previstos para
 
1980. En 1977, se disponfa Cinicamente de 260.123 

El programa rural de plantaciones forestales para producci.6n de ma
dera para combustible de Corea, por otro lado, debe una gran parte de
 
su 6xito a las reformas institucionales y al apoyo de los servicios de
 
extensi6n que acompaaron a su ejecuci6n. Adem~s de legitimizar las
 
atribuciones de las Asociaciones Forestales Rurales y de hacer obliga
torio la creaci6n de dichas organizaciones en cada aldea, la Oficina
 
Forestal fue adscrita al Ministerio de Gibernaci6n, consolidando asf
 
su autoridad y competencia para aplicar los reglamentos forestales. Los
 
servicios forestales de las provincias y los departamentos subieron de 
rango y se aumentaron sus efectivos de personal. Se ha emprendido una
 
campafia intensiva de extensi6n y publicidad para dar a conocer los fines
 
del programa y prestar servicios t~cnicos de cara a la selecci6n de los
 
emplazamientos, organizar la producci6n y la distribuci6n de plantones,
 
y distribuir los subsidios del Estado para ayudar a sufragar los gastos
 
de creaci6n y mantenimiento de los bosques rurales. 1 2 4
 

Otros ejemplos de sistemas constructivos de apoyo se pueden encon
trar en algunos programas forestales comunitarios. El programa SODEVA
 
de Senegal estimula la creaci6n de viveros familiares para M ener plan
tones para los bosques rurales y venderlos en la localidad. El pro
grama de Labgar, Senegal, estg empleando una mujer como agente de exten
si6n que ayuda a promover la participaci6n de toda la comunidad en el
 
proyecto de producci6n de madera para combustible. 1 2 6 En el caso del
 
programa de Tiro, Etiopfa, uno, dos o tres miembros son seleccionados
 
en cada Asociaci6n Campesina para asistir a un cursillo de capacitaci6n
 
organizado por la Agencia NacionaldeDesarrollo Forestal. Esos miembros
 
pasan tres dias en un vivero de la A DF estudiando t6cnicas de plantaci6n,
 
bajo la supervisi6n de especialistas forestales especfficamente asignados
 
para este trabajo.1 2 7
 

La FAO, en su condici6n de organismo internacional de ayuda, ha organi
zado un seminario de capacitaci6n forestal para dar a conocer al personal
 
local de los servicios forestales todos los aspectos de la silvicultura,
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desde la selecci6n de especies, la plantaci6n de grboles y los cuidados
 
necesarios hasta la recolecci6n, asf como para promover una toma de con
ciencia de las repercusiones sociales de la silvicultura comunitaria.
 
Treinta senegaleses participarin en el cursillo de capacitaci6n para
 
enseguida regresar sobre el terreno a fin de redactar una propues
ta para un proyecto que se piensa ejecutar. Este seminario se orga
uizarg tambign en otros parses que lo soliciten.1 2 8
 

El Servicio Forestal de Nepal tiene la intenci6n de reforzar sus
 
servicios de extensi6n con el fin de preparar la ejecuci6n de los pro
gramas proyectados de madera para combustible a nivel de comunidad. Se
 
crearg un servicio especial de extensi6n, denominado Oficina de Silvi
cultura Rural, adscrito al Ministerio Forestal. Se reclutarg localmen
te agricultores progresistas que recibirgn sobre el terreno un breve
 
curso de capacitaci6n sobre viveros y m~todos de plantaci6n.1 2 9
 

5. Economfa
 

Los bosquecillos rurales pueden constituir con frecuencia un medio
 
m~s econ6mico y m~s eficaz para satisfacer las necesidades de la comuni
dad de madera para combustible. En el programa de Tiro, Etiopla, se es
tima que el establecimiento de bosques comunitarios en tierras pertene
cientes a unas 14 Asociaciones Campesinas ha costado $66 (US$ de 1978)
 
la hect~rea. La ANDF habfa tratado anteriormente de establecer planta
ciones comerciales en gran escala para alcanzar objetivos de desarrollo
 
relacionados con la producci6n energ6tica y la restauraci6n del medio
 
ambiente. Se estim6 que estos proyectos han costado entre 400 y 1.250
 
d6lares la hect~rea y han sido poco rentables ya que las habitantes lo

1 30
cales no prestaron ningin apoyo. Los planificadores de Paupasia, 
Nueva Guinea, hablan sofiado al principio con la idea de implantar gran
des plantaciones comerciales madereras, pero, recientemente, han propues
to realizar proyectos en m~s pequefia escala, basados en los ifmites te
rritoriales y la autoridad del Wantok (clan), aduciendo que represen
tarfa una inversi6n m~s acertada del gobierno.131 

El ejemplo del Brasil tiende a corroborar lo dicho anteriormente.
 
El gob'orno de este pals decidi6 crear plantaciones en lugar de seguir
 
el cami, de la silvicultura comunitaria. El costo, segfin Muthoo, ha
 
sido extremadamente elevado. El subsidio publico s6lo ha oscilado en
tre 500 y 820 d6lares el acre, y el total de los costos da al progra
ma de plantaciones el mrito discutible de haber sido uno de los bos
ques artificiales m~s costosos del mundo.1 3 2 

G. Recolecci6n y transporte de la madera para combustible 

Las operaciones de la recogida y el transporte de la madera para
 
combustible obtenida de los proyectos forestales comunitarios son rea
lizadas por los habitantes de las aldeas o por el gobierno, segn el 
programa en cuesti6n. Es interesante observar que, segfn parece, una 
gran parte de la recogida es llevada a cabo por la poblaci6n local,
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bajo el control y la direcci6n de funcionarios representantes de uno o
 
m~s niveles del gobierno. Por ejemplo, en el proyecto PRIBICO de Colon
bia, la recogida de la madera es llevada a cabo por los miembros de la
 
comunidad, pero bajo la supervisi6n de IDERENA (Instituto Nacional de
 
Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente), el organismo que
 
estg a cargo del proyecto.1 3 3
 

El Servicio Forestal de la India ha concebido un sistema de explo
taci6n departamental de los bosques basado en el principio de "ni p6rdi
das ni beneficios", con miras a reducir las presiones que la costumbre
 
ejerce sobre las tierras forestales y proveer un abastecimiento constan
te de madera para construcci6n y combustible a los que ostentan privile
gios en las zonas urbanas y semiurbanas. Asimismo, el Servicio Forestal 
estg explotando de forma intensiva ciertas zonas boscosas, con el fin de
 
suministrar mayores cantidades de madera para combustible para reponer
 
las reservas anteriormente constituidas mediante privilegios consuetu
dinarios y hurto.1 34
 

El proyecto de madera para combustible de Gujarat, India, estg 
movidndose en el sentido de una integraci6a de las tierras y de la mano 
de obra suministradas por las aldeas y de los plantones y empleos remu
nerados que ofrecen el Servicio Forestal y el Panchayat. La madera pa
ra combustible se venderfa en almacenes del Gobierno a precios muy infe
riores a los de mercado, con el fin de ayudar a la poblaci6n m~s pobre 

3 5
 a satisfacer sus necesidades energ6ticas.1
 

En Indonesia, la Sociedad Forestal Estatal (Perum Perhutani) admi
nistra todas las operaciones de recolecci6n y transporte que tienen que
 
ver directamente con la teca y la madera para combustible; los partici
pantes locales, por su parte, ponen la mano de obra.1 36 En Maharashtra,
 
India, el Fondo Fiduciario de Desarrollo Agrfcola va a encargarse del
 
proyecto de forestaci6n hasta que 6ste estg bien establecido, para trans
ferirlo seguidamente a la administraci6n local de la aldea, una vez que
 
se haya llegado a un acuerdo sobre la forma en que seri administrado y
 
los beneficiarios.137
 

En otros casos, los habitantes de las aldeas realizan y supervisan
 
los trabajos de la recolecci6n y el transporte, frecuentemente por medio
 
de organizaciones a nivel de aldea. Las AFR de Corea del Sur (que re
presentan esencialmente a toda la aldea) estgn encargadas de todos los
 
aspectos de los programas locales de madera para combustible, incluida
 
la recolecci6n. En Tiro, Etiopfa, las Asociaciones Campesinas se encar
gan de la recolecci6n. Las comunidades de Nigeria Occidental se ocupan
 
de la recolecci6n sin ninguna participaci6n del Servicio Forestal del
 
Estado. En Filipinas, el programa de pequefios propietarios de grboles
 
es un programa en que, si bien orien:ado anteriormente a producir pasta 
de madera, los pequeos propietarios realizan la recogida de sus propios 
grboles. 1 3 8 Esto mismo es aplicable a las parcelas privadas que los 
agricultores plantan de grboles en el contexto de un proyecto importan
te de desarrollo rural integrado de Colombia.1 3 9
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Poco se sabe sobre la forma en que se efectfian la recolecci6n y el
 
transporte de la madera para combustible de los programas comunitarios,
 
como tampoco sobre qui6nes estgn encargados de esas actividades. Los
 
programas taungya se describen en algunos casos de forma bastante exhaus
tiva, pero la madera para combustible s6lo raramente ocupa un lugar cen
tral y los analistas no prestan atenci6n a los aspectos de la recolecci6n
 
y el transporte. En el caso del programa de pasta de madera FICOP filipi
no, por ejemplo, son las familias campesinas ayudadas por bueyes y, si
 
es necesario, por trabajadores contratados, las que realizan la recolec

14 0
ci6n.
 

Ciertos programas han utilizado carretas y otros vehfculos para ayu
dar a los hombres a transportar la madera recogida. Se han facilitado
 
tambi~n carretas para ayudar a las mujeres a acarrear la madera en las
 
regiones del Alto Volta. Sin embargo, como ha seiialado Hoskins, cuando
 
no se ha vigilado de cerca el empleo de estas carretas, ha ocurrido con
 
frecuencia que los hombres las han utilizado para su propios fines par
ticulares.141
 

H. Distribuci6n de la madera para combustible y de otros productos
 

Pocos resultados se han obtenido hasta la fecha de los nuevos pro
gramas de madera para combustible a nivel de comunidad, y, por consiguien
te, poco se sabe sobre ls aspectos de la distribuci6n de dichos programas.
 
Lo mis sorprendente, sin embargo, sobre los programas comunitarios es la 
escasa atenci6n que se ha prestado a la manera en que debiera emprender
se. Los analistas afirman claramente que los acuerdos explfcitos, como
 
los contratos, concertados con los habitantes de las aldeas sobre la dis
tribuci6n de los beneficios (y de las obligaciones) constituyen un factor
 
decisivo del 6xito de un proyecto. Con todo, al examinarse los planes
 
existentes de muchos programas, fue dificil hallar la menor menci6n sobre
 
la forma en que la madera para combustible obtenida del proyecto va a
 
ser distribuida, por qui6n y para qui6n. Es muy diffcil determinar qug
 
miembros de la comunidad tienen derecho a los beneficios de la producci6n
 
de madera para combustible que se obtiene mediante el esfuerzo de un gru
po y no del trabajo de toda la aldea. Otro aspecto del programa que hay 
que considerar es que serg preciso a veces vender por primera vez la made
ra, a fin de recuperar los gastos del programa; en este caso, la fijaci6n
 
del precio deberi tener en cuenta a la vez el poder adquisitivo local y
 
las repercusiones socioecon6micas que tendrg la transformaci6n de la ma
dera de un bien gratuito en un producto b~sico. La distribuci6n del pro
ducto en este caso es m~s complicada y puede tener repercusiones sobre
 
las modalidades de distribuci6n ulteriores en forma de bien gratuito o
 
producto comprado.
 

Lee sefiala que APROFON fracas6 porque la comunidad no tuvo acceso
 
al programa y 6sta no prest6 su cooperaci6n al mismo. Uno de los pro
blemas principales que se afrontaron fue que los responsables de APROFON to
maron unilateralmente la decisi6n de devolver 5nicamente parte de los 
ingresos a los ejidos que los habfan ganado, a fin de que otros ejidos 
sin grboles pudieran utilizar los fondos para emprender sus propios pro
gramas forestales comunitarios.142
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En Gujarat, son los almacenes de lefia del gobierno los que deben reci
bir la madera del proyecto para revenderla a los aldeanos "a precios muy
 
por debajo de los de mercado".1 4 3 A primera vista, esta soluci6n puede
 
parecer atractiva, pero, a menos que la madera se revenda a los aldeanos
 
a precios muy por debajo de su costo de oportunidad, el sistema no darg
 
resultado. Las AFR de Corea del Sur distribuyen la madera a los hogares
 
de las aldeas, pero no se conoce bien la forma de su distribuci6n.1 44
 

Varios programas estgn muy sobrecargados de "incentivos" para lo
grar la participaci6n de la poblaci6n local, pero estos incentivos 
ra
ras veces hacen referencia directa a la disponibilidad y distribuci6n de
 
madera para combustible obtenida del proyecto, una vez que 6ste comienza
 
a producir, u obtenida entretanto de otras fuentes.1 4 5 La Organizaci6n
 
de Industrias Forestales tailandesa, por ejemplo, ha emprendido una gran
 
campafia promocional de su programa forestal rural. Se han hecho promesas
 
de viviendas, electricidad, escuelas y servicios de salud como incentivos
 
para atraer a los trabajadores y sus familias e incorporarlos en las al
deas forestales.146
 

Cualesquiera que sean los beneficios especiales que se ofrezcan a los
 
habitantes de las aldeas como incentivos para participar en un programa
 
forestal comunitario, no es cierto, en muchos casos, que se trate de al
go m~s que un derecho propio. Todo el mundo atribuye un gran valor a los
 
beneficios de la educaci6n y la salud que satisfacen necesidades funda
mentales del hombre; utilizar 9stos como sefiuelo para atraer a las gen
tes a los programas forestales comunitarios serfa, pues, una polltica
 
discutible. Como seaala Nao: "aun cuando las mejoras econ6micas no
 
planteen ninguna duda, 6stas, en sf, no ser~n bien acogidas, a menos que
 
permitan al agricultor elevar su nivel de vida por encima del nivel de
 

4 7 
subsistencia y superar su sentido de impotencia."1 Si bien todos los
 
programas forestales comunitarios crean nuevas riquezas y, a veces, me
joran el bienestar absoluto de la poblaci6n pobre rural, no es cierto
 
que brinden mejoras a largo plazo en el nivel de vida o la situaci6n so
cial de estas gentes en relaci6n con los habitantes de los nficleos urba
nos. Eckholm sefiala que, incluso en el caso del programa de Gujarat ad
ministrado por los panchayats, que ha tenido un gran 6xito, las elites
 
locales tienden a desempeiar una posici6n dominante en su administra
ci6n; 61 concluye diciendo que no es probable que el programa vaya a
 
producir ningin cambio en la estraficaci6n social de las clases.1 4 8
 

1. Consumo
 

Un programa de madera para combustible a nivel de comunidad implanta
do con 6xito se supone que aumenta el nivel de consumo de madera para com
bustible o suministra madera en mejores condiciones desde el punto de vis
ta del tiempo necesario para su obtenci6n y de los lugares de accesibili
dad. Por ejemplo, tras haberse encontrado con colinas desnudas de vege.
taci6n arb6rea que le planteaba un grave problema de escasez de madera,
 
Corea del Sur ha plantado actualmente m~s de 643.000 hect~reas de bosques
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rurales; se prev que los problemas de madera para combustible en las
 
zonas rurales sean pr~cticamente resueltos a principios de la d~cada
 
de 1980.149 El programa de Gujarat, si bien no es muy viejo, estg su
ministrando m~s madera para consumo, asf como hierbas, frutas y otros
 
productos.1 5 0 Sin duda alguna, la expansi6n de la superficie boscosa
 
del programa de China en 72 millones de acres que ha tenido lugar des
de 1949 ha mejorado las disponibilidades de madera y tambi~n el nivel
 
de consumo de este producto.
 

Es dificil encontrar en las publicaciones sobre el tema referencias
 
precisas sobre las oscilaciones del consumo familiar o local como conse
cuencia de los programas de madera para combustible a nivel de comunidad.
 
Asimismo, las publicaciones no nos permiten adivinar si esos cambios se
 
dieron a nivel familiar o de aldea; no se sabe quidn consume la madera
 
ni para qug fin, como tampoco si cambiaron las actitudes de los 
consu
midores. Una soluci6n que estg actualmente estudigndose en Indonesia,
 
es decir, utilizar huertas familiares para producir frutas, productos
 
hortfcolas, pescados y madera para combustible, vendrfa probablemente
 
a modificar los patrones de consumo y las actitudes de los participan
tes de los programas respecto a la madera para combustible.151 En Tan
zania, se han utilizado los bosques rurales para reducir la degradaci6n
 
del suelo y aumentar el consumo de madera. Sin embargo, no se conocen 
muy bien los beneficios nilos costos del programa, de manera que muchos 
deciden no participar en el programa.15 2 

Otra manera de considerar el consumo consiste en examinar los es
fuerzos que estgn haciendo los programas forestales comunitarios por 
conservar la madera para combustible y desarrollar otras fuentes alter
nativas de energfa para la comunidad. Las directrices publicadas re
cientemente por la FAO, el Banco Mundial y otras instituciones donantes
 
destacadas recomiendan insistentemente que se incluyan en los nuevos
 
programas de madera para combustible a nivel de comunidad la mejora de
 
la tecnologfa del consumo de madera para combustible y el desarrollo
 
de otras fuentes alternativas de energfa.1 5 3 Con todo, las reformas
 
del consumo no constituyen un factor significativo de la mayor parte
 
de los programas existentes. En la India, sin embargo, el gobierno
 
est9 apoyando esfuerzos encaminados a:
 

Preservar la lefia y reducir al minimo las p9rdidas relacio
nadas con la quema de excrementos de animales. El Labora
torio de Investigaciones Tgcnicas de Hyderabad ha disefado 
un hornillo sin humo de barro, que puede fabricarse de tie
rra, arcilla o ladrillos y permite economizar de 20 a 40% 
de combustible. El Instituto Central de Investigaciones 
sobre Zonas Aridas de Jodhpur ha disefiado un hornillo solar
 
que puede utilizarse para cocinar toda clase de alimentos.
 
Y, desde 1939, el Instituto Indio de Investigaciones Agrfco
la ha disefiado un digestor de biogas o "Gobar-Gas-Plant" que
 
produce gas para cocinar y fangos que sirven de abono. Para 
1974, se habfan instalado en la India unos 7.000 aparatos, 
y se tenfa previsto la instalaci6n de otros 36.000 para 
1979. El problema de todos los inventos anteriormente ci
tados es de orden econ6mico: muchas familias no disponen 
de los medios para comprar un digestor de biogas o un hor
nillo solar sin cierta ayuda financiera. Y, en el caso del 
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"chula" sin humo, no se ha convencido todavfa a la poblaci6n
 
de que los esfuerzos adicionales necesarios para construir
 
el hornillo valdr~n la pena.
 

Se estg tambi6n tratando de mejorar la eficiencia de los
 
hornos crematorios y reducir su consumo de lefia de 400
500 a 160 kilogramos. De esta manera, se podrian lograr
 
ahorros considerables en un pals que incinera a todos
 

154
 
sus muertos.


Si bien es verdad que se han realizado trabajos considerables a
 
este respecto, sobre todo en lo que se refiere a modelos de hornillo
 
y mejora de hornos,1 55 esas investigaciones se plantean en un contex
to diferente del que se sita el desarrollo de la producci6n de madera
 
para combustible. Esta divisi6n del trabajo debiera evitarse en los
 
programas futuros, ya que una reforma del consumo puede contribuir de
 
forma valiosa a la producci6n de madera para combustible mejorando la
 
conservaci6n de los recursos, y el desarrollo de los programas foresta
les comunitarios puede estabilizar la oferta y facilitar la adopci6n de
 
nuevas t6cnicas de consumo.
 

Hoskins sefiala que los programas de madera para combustible a nivel
 
de comunidad atribuyen a las mujeres un papel poco importante y apenas 
un lugar en los mismos, sin tener presente la importancia de su papel 
en el abastecimiento y consumo de madera en los hogares para com
bustible. Las mujeres son generalmente las que 3e benefician menos 
de los servicios de los agentes de extensi6n. Son ellas tambign las 
que tienen un horario menos flexible para realizar trabajos foresta
les debido a sus quehaceres domgsticos; son ellas las que tienen me
nos movilidad y las que disponen de menos recursos financieros entre 
todos los miembros de la comunidad. Todo ello hace que muchos progra
mas forestales comunitarios se olviden de las contribuciones que las 
mujeres hacen a los esfuerzos de producci6n de madera e ignoren sus 
necesidades particulares en el momento de distribuir los beneficios
 
de esos trabajos. 156
 

J. Discusi6n
 

La primera raz6n de ser de todo programa de madera para combustible
 
a nivel de comunidad es mejorar las disponibilidades de lenia y carb6n ve
getal para los miembros de la comunidad. Gran parte de los esfuerzos,
 
sin embargo, de silvicultura o de plantaci6n de grboles a nivel de co
munidad no estgn 6inicamente orientados a la producci6n de madera para
 
combustible. Asf, al considerar un programa de madera para combusti
ble, es fundamental comprender bien las necesidades de la comunidad
 
y atenderlas, que puede, por ejemplo, atribuir a la producci6n de fru
tas y forrajes y a la lucha contra la erosi6n una importancia mayor
 
que a la producci6n de madera para combustible. 0 dicho en otras pala
bras, puede ocurrir probablemente que los esfuerzos que la comunidad
 
dedica a la producci6n de madera para combustible obtengan mayor 6xi
to cuando persiguen varios fines.
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El car~cter polivalente de la mayor parte de trabajos forestales
 
comunitarios eclipsa con frecuencia la importancia de la madera para
 
combustible. Es diffcil, por ejemplo, adivinar el papel que la madera
 
para combustible desempefia en numerosos proyectos forestales comuaita
rios. Los autores de los proyectos indican frecuentemente que se plan
tar~n grboles para contener la degradaci6n del suelo, el escurrimiento,
 
etc., pero nunca hacen referencia a si dichos grboles van a suministrar
 
madera para combustible y, en caso afirmativo, sobre qug base. Del mis
mo modo, si no se tiene planeado utilizar esos grboles para obtener ma
dera para combustible, pocas veces se presta atenci6n a la forma en que
 
se podrg reducir dicha utilizaci6n. Las publicaciones examinan con cier
to detenimiento numerosos proyectos taungya sin hacer referencia, siquiera
 
de pasada, a la lefia.
 

Sin embargo, como los proyectos forestales comunitarios de fines
 
varios ofrecen una base adecuada para una intensificaci6n de la produc
ci6n de madera para combustible, serg preciso normalmente que todos los
 
participantes, y en particular los donantes, definan claramente la mane
ra en que se obtendrg la madera para combustible en semejante contexto.
 
Esto es especialmente importante en el caso de los programas de desarro
lo rural integrado. Asf, estos programas aportan recursos que permiten
 
hacer frente a un gran nfimero de limitaciones con que tropiezan los pro
yectos forestales comunitarios, tales como caminos de acceso, otras
 
fuentes de ingreso durante el perfodo de espera del crecimiento de los
 
grboles, cambios estructurales de la utilizaci6n de las tierras y de
 
otros recursos, cr6dito, etc. Al propio tiempo, ellos pueden disminuir
 
la atenci6n prestada a los trabajos encaminados a abastecer de madera
 
para combustible a la comunidad, relegindolos a "simplemente un compo
nente m~s del proyecto". Tales procedimientos integrados pueden
 
crear a su vez otros problemas. Uno de ellos que podriamos citar es
 
la organizaci6n vertical de los ministerios, que es cosa corriente, en
 
que no hay apenas lugar para la participaci6n horizontal a nivel local
 
(circunscripci6n, divisi6n, condado y comarca). Otro obst~culo es sen
cillamente la falta de comunicaci6n, cuando los diversos departamentos
 
gubernamentales no saben lo que estgn haciendo los otros. En el caso
 
de algunos pafses, los servicios forestales (y esto tambign se aplica
 
desgraciadamente a todos los servicios de recursos naturales) no gozan
 
de mucho prestigio, carecen de medios financieros y no tienen apenas
 
fuerza politica.
 

La mayorfa de los programas forestales o de suministro de madera
 
para combustible a nivel comunitario estgn casi exclusivamente orienta
dos a la oferta. La conservaci6n de madera para combustible o el desa
rrollo de otras alternativas de energfa forma parte de muy pocos come
tidos comunitarios de producci6n de madera para combustible. Ello
 
es un exponente, tal vez, de la participaci6n intensiva de los especia
listas forestales en dichos programas, en los que se presta una impor
tancia primordial a la producci6n y conservaci6n de grboles y de tie
rras forestales. La participaci6n de soci6logos, t~cnicos de energfa,
 
economistas dom6sticos y de otros expertos en los proyectos de madera
 
para combustible afiadirfa otros elementos complementarios a la oferta.
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Asimismo, convendria definir,en todos los casos,los proyectos forestales
 
comunitarios como proyectos que se ocupan de la producci6n y de la con
servaci6n de la madera para combustible, as! como del desarrollo de otras
 
fuentes alternativas de energla.
 

Es poco frecuente que sean los habitantes de las aldeas los que to
men la iniciativa de los programas de madera para combustible a nivel de
 
comunidad. Ordinariamente, son los gobiernos y los donantes internacio
nales los que, actuando solos o en colaboraci6n con otros, lanzan la ini
ciativa de la mayorla de estos programas. Muchos de estos programas em
prendidos desdearriba han tenido 6xito, sobre todo cuando las comunidades
 
han tomado parte activa en su planificaci6n y su ejecuci6n. Otros pro
gramas de planteamiento vertical han tenido 6xito sin apenas participa
ci6n de la comunidad porque respondieron de forma igualmente evidente
 
a las necesidades de la poblaci6n. Por tanto, la cuesti6n de saber quign
 
toma la iniciativa de un programa no es necesariamente un factor decisivo
 
para determinar su valor para la poblaci6n a la que va a ayudar. Por con
siguiente, los gobiernos y las instituciones de ayuda tienen un papel muy
 
especial que desempefiar en lo que concierne a la identificaci6n y la sa
tisfacci6n de las necesidades de madera para combustible de la poblaci6n
 
rural.
 

Los programas de madera para combustible a nivel comunitario reci
ben un apoyo importante de fuera de la comunidad, al menos al principio.
 
Este apoyo proviene principalmente de los gobiernos centrales y de las
 
instituciones donantes. Su compromiso para con la comunidad debe ser
 
un compromiso a largo plazo que satisfaga todas las deficiencias de apo
yo que la comunidad no puede prestar por s! misma. El apoyo en forma de
 
viveros, servicios de extensi6n, investigaci6n y capacitaci6n parece ser
 
el mns importante, pero otros servicios de apoyo reviste tambi6n importan
cia, dependiendo de las necesidades especiales de la comunidad en cuesti6n.
 

La administraci6n y supervisi6n de los programas de madera para com
bustible a nivel de comunidad son funciones que corresponden al gobierno,
 
m~s bien que a los miembros de la comunidad. En ciertos casos, sin em
bargo, son las organizaciones locales de las aldeas las que se encargan
 
de dichas funciones.
 

La competici6n por las tierras disponibles suele constituir un pro
blema en lugares en que se planean programas de madera para combustible,
 
y se muestra poco intergs por destinar tierras agrfcolas de las que se
 
tiene necesidad a la producci6n de madera. Esta es la raz6n por la que
 
la mayorla de los programas utilizan tierras marginales.
 

El r6gimen de propiedad de las tierras seleccionadas para estos
 
proyectos abarca desde la propiedad privada hasta la propiedad del Esta
do. Tambi6n se utiliza a veces un r6gimen de propiedad comunal, pero
 
no tanto como se pudiera creer. Asf, pues, es importante no con-iderar
 
los proyectos de madera para combustible a nivel de comunidad como "bos
ques rurales de la aldea". En efecto, estos programas abarcan otras
 
muchas modalidades de producci6n de madera para combusti6n.
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El Gobierno estg encargado principalmente de la distribuci6n de las
 
tierras para la producci6n de madera para combustible a nivel comunitario,
 
aunque se logran mejores resultados cuando se hace en colaboraci6n con la
 
comunidad. En algunos casos, los proyectos se han visto relegados al fra
caso a causa de este enfoque de planteamiento vertical; otra consecuen
cia es que la comunidad no ejerce un control independiente sobre su pro
pio desarrollo ni sobre las decisiones que le conciernen.
 

La producci6n de madera para combustible es angloga a toda otra mo
dalidad de producci6n agrfcola o forestal - es preciso reunir en un mis
mo lugar, a lo largo del lapso de tiempo deseado, los insumos adecuados
 
que permitan obtener el producto deseado. Organizar a los habitantes de
 
las aldeas, los diversos organismos estatales, los donantes y otras par
tes con miras a obtener este resultado constituye, en cualquier momento
 
dado, un cometido diffcil, pero especialmente cuando ha de darse a la em
presa un enfoque "comunitario". Los aldeanos deben superar sus intere
ses opuestos y prestar su colaboraci6n con el resto de la poblaci6n, con el
 
gobierno y, a veces, con los donantes. La mejor manera de promover es
ta cooperaci6n consiste en asegurar que el proyecto de madera para com
bustible responda a una necesidad vital de todos los habitantes de la
 
aldea; una segunda soluci6n consiste en tratar de encontrar una base
 
que sirva para incorporar esa necesidad en las diversas actividades
 
de la aldea, del gobierno y del donante. Una manera de lograr esto con
siste en comprometer a las partes por medio de un contrato en el que se
 
estipulen las obligaciones y los beneficios. Se pueden constituir tam
bign organizaciones de aldeas o locales para realizar el proyecto de ma
dera para combustible. Estas organizaciones adnan a los habitantes de
 
las aldeas, ofreciendo as! un marco en que pueden plantearse sus inte
reses opuestos y conciliarlas,evitgndose de este modo la interrupci6n
 
del proyecto.
 

Los trabajos de extensi6n que abordan sensible y eficazmente las
 
cuestiones que se plantean en el contexto comunitario sirven tambign
 
para establecer una rela, L6n entre los esfuerzos de la comunidad y los
 
otros insumos materiales y econ6micos requeridos. Serg m~s f~cil su
ministrar plantones, organizar cursillos de capacitaci6n, obtener re
sultados de las investigaciones y distribuir pesticidas, etc., cuan
do los diversos actores que participan en el proyecto forman parte de
 
una entidad bien organizada en la que se prestan entera cooperaci6n.
 

Los grboles que se plantan en los programas pueden ser especies
 
ex6ticas o indigenas, dependiendo de las circunstancias locales. Se
 
ha demostrado la importancia que tiene organizar las plantaciones de
 
grboles o proporcionar a los habitantes de las aldeas ideas claras
 
sobre el suelo, el agua y la luz que requiere cada especie, de mane
ra que las plantaciones generalizadas no sufran una mortalidad exce
siva de plantones.
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Se pueden preparar programas de apoyo constructivos de proyectosdema
dera para combustible a nivel de comunidad que extieden los efectos del
 
proyecto a otras esferas de importancia para los miembros de la comuni
dad. Los trabajos y la creaci6n de viveros podrian organizarse en la
 
aldea, como ocurre en el Senegal, y ofrecer asf empleos e ingresos a
 
las mujeres. Se pueden organizar cursillos de capacitaci6n que mejo
ran las perspectivas de empleo e ingreso de los aldeanos, como, por
 
ejemplo, ofreciendo la oportunidad a la poblaci6n local de hacerse agen
tes especiales de extensi6n forestal como en el caso de Nepal.
 

Los pargmetros econ6micos directos de los programas de madera para
 
combustible a nivel de comunidad parecen ser favorables, al menos cuan
do se los compara con los costos de plantaci6n. Sin embargo, no ha ha
bido ningn intento serio para calcular el costo de oportunidad que re
presenta para los habitantes de las aldeas su participaci6n en los pro
yectos de madera para combustible. Adem~s, resulta dudoso que los be
neficios econ6micos de dichos proyectos, medidos en funci6n de su tasa
 
de rentabilidad interna o de los estados de ingresos y p6rdidas de los
 
individuos, faciliten todos los detalles sobre los beneficios que se ob
tienen del proyecto. Toda una serie de beneficios secundarios son pro
bablemente tan importantes y mucho m~s dificiles de cuantificar. Se
 
podrfan citar, entre otros, el consumo global, la redistribuci6n de la
 
madera para combustible, el trabajo, el tiempo, la tierra, etc., la au
tosuficiencia, el ocio, el embellecimiento paisajistico y otros factores
 
de car~cter ambiental, etc. Un estudio a fondo de dichos beneficios a
 
prop6sito de cada proyecto de madera para combustible a nivel de comuni
dad, as! como de los beneficios financieros m~s corrientes, nos permiti
rg hacernos una idea m~s exacta del conjunto de beneficios y de la "via
bilidad" del proyecto.
 

Los trabajos de la recogida de la madera en los proyectos comunita
rios son realizados por los campesinos locales, frecuentemente bajo la
 
supervisi6n y direcci6n de representantes del gobierno a uno o varios
 
niveles. Cuando existen tierras privadas u organizaciones comunitarias,
 
es ordinariamente el propietario o la organizaci6n el que supervisa
 
la recolecci6n.
 

Los proyectos de madera para combustible a nivel de comunidad, tal
 
como estgn organizados, no parecen prestar apenas atenci6n a la distribu
ci6n de la madera. Algunos programas, como el de Corea del Sur, han en
contrado, al parecer, los medios de asegurar una distribuci6n equitati
va de la madera a los hogares. Sin embargo, las publicaciones sobre el
 
tema no hacen referencia a la manera en que dicho mecanismo funciona en
 
la pr~ctica. Los incentivos ofrecidos para estimular la participaci6n
 
de la poblaci6n en los programas de madera para combustible raras veces
 
contienen disposiciones previendo las cantidades adicionales de madera.
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El 6xito de la ejecuci6n de un programa de madera para combustible
 
a nivel de comunidad aumenta, segn parece, el nivel de consumo, o, al
 
menos, lo mantiene. Sin embargo, las publicaciones sobre el tema no
 
hacen ninguna menci6n que demuestre cugles son, de hecho, los efectos
 
de los trabajos forestales sobre el consumo de una familia o aldea.
 
Por lo general, la conservaci6n de madera y el desarrollo de fuentes
 
alternativas de energfa no forman parte de dichos programas, de mane
ra que las modificaciones del consumo que se originan de dichos traba
jos no son tampoco evidentes. Sin embargo, se trata de dos posibili
dades, a pesar de la falta de datos pertienentes en las publicaciones
 
sobre el tema.
 

Al elaborarse y ejecutarse los proyectos de madera para combusti
ble a nivel de comunidad, parece olvidarse por completo a las mujeres.
 
Sus intereses en dichos programas son vitales, pero las publicaciones
 
no mencionan casi absolutamente nada de la manera en que dichos proyec
tos van a abordar sus preocupaciones o los efectos que ejercen sobre
 
ellas.
 



-123-


V. CONCLUSIONES
 

A. La lefia
 

1. Fuente y disponibilidad
 

a. Fuente
 

- Casi todas las comunidades rurales y una gran parte 
de la poblaci6n pobre urbana de los pafses en desa
rrollo dependen en gran medida de la lefia para prepa
raci6n de comidas, calefacci6n y otros quehaceres do
m~sticos que requieren energfa. Por consiguiente,
 
los grboles y arbustos suministran una gran parte del
 
combustible que necesitan los pobres, sobre todo los
 
pobres de las zonas rurales de la mayorla de los pal
ses en desarrollo.
 

- La poblaci6n rural de los pafses en desarrollo obtie
ne en general sus suministros de lefia a corta distan
cia de sus hogares. 

- La mayor parte de la lefia se recoge en tierras nocontro
ladas o sin explotar, que son en la mayorla de los ca
sos tierras comunales o de propiedad del gobierno; sin 
embargo, parte de la lefia se obtiene tambign en propie
dades particulares. 

- La mayor parte de la lefia que se utiliza a nivel comu
nitario se compone de grboles, ramas, ramitas y arbus
tos muertos (sin recurrirse a la corta de grboles vivos),
 
salvo en los casos en que la escasez es cada vez m~s ma
nifiesta o se obtiene de propiedades particulares.
 

- Una parte insignificante de la lefia que se consume en el 
mundo en desarrollo proviene de bosques explotados o ar
tificiales, si bien dichos bosques tienen un potencial 
enorme de suministro futuro de madera para lefia. 

b. Disponibilidad de lefia
 

- Considerados en conjunto, los recursos forestales conti
nentales superan la demanda total de lenia, pero no riLti
gan apenas las escaseces que existen en gran parte del
 
Sur y Sudeste de Asia, regiones semigridas de Africa,
 
Centroam6rica y la regi6n andina de Sudam6rica.
 

- La escasez de lea constituye un problema muy agudo en 
numerosas regiones del Tercer Mundo, pero no en todas. 
Sin embargo, existen zonas de escasez locales en prac
ticamente todos los palses en desarrollo. 
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La escasez de lefia no es un problema nuevo. La des
forestaci6n (y la escasez consiguiente de lefia en de
terminados lugares) ha existido desde hace siglos. La
 
"crisis" de hoy dia no es m~s que una mayor toma de
 
conciencia de la repercusi6n o las repercusiones de
 
un proceso en marcha que se inici6 hace mucho tiempo,
 
la escalada espectacular de dicho proceso en los ilti
mos decenios, asf como la toma de conciencia de las con
secuencias que tendrg en el futuro si se continua sin
 
frenarlo.
 

Las disponibilidades de lefia en elmundo en desarrollo depen
de de cada lugar especifico,es decir,dentro de un mis
mo pals una comunidad puede tener abundancia de lefia,
 
mientras que otra padece escasez.
 

Los efectos de las disponibilidades de lefia varlan
 
tambi6n en funci6n del lugar de que se trate. La com
binaci6n de 1) los recursos de que dispone la comuni
dad o familia para conseguir la lefia, 2) las conse
cuencias ecol6gicas y socioecon6micas, a nivel comuni
tario, de la escasez relativa de madera para lefia y
 
3) del precio y de las disponibilidades de otros combus
tibles a nivel local hace que el efecto o efectos de
 
una disminuci6n dada de las disponibilidades de lefia
 
revista una importancia ms decisiva para una familia
 
o una comunidad que para otra.
 

El aumento de los suministros de lefia a nivel de aldea
 
puede efectuarse de muchas maneras, emprendidas en di
versos lugares. Se puede citar a tltulo ilustrativo
 
la conservaci6n de la madera para lefia utilizada para
 
producir energfa, mediante disposiciones que obligan
 
a los propietarios de terrenos particulares a mejorar
 
sus tierras forestales y aprovecharlas de forma m~s
 
racional, y la constituci6n de plantaciones forestales
 
para obtener lefia.
 

Las disponibilidades de lefia en relaci6n con las necesi
dades de una comunidad dada es un buen indicador del es
tado del medio ambiente en que se obtiene dicho recurso
 
natural. Cuanto mayor sea la escasez de lefia, tanto m~s
 
graves ser~n probablemente el desequilibrio ecol6gico
 
y la degradaci6n del medio ambiente.
 

La mayorfa de los habitantes de las zonas rurales conti
nia obteniendo su madera para lefia de bosques indigenas
 
no explotados o de sabanas. Las especies de crecimiento
 
r~pido no suministran mas que una cantidad insignifican
te de lefia en los passes en desarrollo y no responden
 
todavla a las necesidades de leia de muchas comunidades
 
particulares.
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c. Disponibilidad y precio de combustibles alternativos
 

- La mayorfa de los combustibles no tradicionales substi
tutivos de la lefia no estgn al alcance de las familias 
de los palses en desarrollo ya que no se tienen los me
dios para comprarlos ni se dispone de los aparatos ne
cesarios para utilizarlos. El keroseno, por ejemplo, 
que lo habian podido costear muchos residentes urbanos 
hasta la fecha, se est9 poniendo cada dia mis caro de
bido a las subidas del precio del petr6leo. Los esca
sos datos de que se dispone indican que su empleo est9 
disminuyendo. 

- La disponibilidad de lefia a nivel comunitario se puede 
aumentar integrando combustibles y sistemas de combusti
bles alternativos, sobre todo los que utilizan fuentes 
alternativas de energla. 

2. Acceso a las tierras que producen la madera para combustible
 

a. Control del acceso
 

- Los reglamentos y disposiciones nacionales, locales y 
privados que limitan el acceso a las tierras productoras 
de leia existen en casi todos los passes en desarrollo. 
Entre ellos se podrfan citar las leyes, las patrullas de 
vigilancia efectuadas por guardas forestales, el requisi
to de un permiso obtenido de jefes o ancianos de la loca
lidad, etc. Casi todas estas restricciones, sin embargo, 
no han dado ningin resultado bien porque no se aplican, 
se dispone de escasos recursos para hacerlas efectivas o 
los guardas aceptan sobornos, etc. 

- En la mayorfa de los palses en desarrollo, el gobierno 
central ha promulgado reglamentos sobre el acceso a 
los recursos de lefia; algunas veces, estos reglamentos 
han seguido el modelo de los que habian aplicado antiguos 
gobiernos coloniales. Es frecuente el caso de que es el
 
gobterno el que posee o controla tierras sobre las que
 
impone unos reglamentos para el acceso a la madera.
 

- En muchas comunidades rurales, las restricciones tradicto
nales locales - permiso de las autoridades locales, cos
tumbres, religi6n, etc. - que limitaban el acceso a la ma
dera para lefia han cedido a la intensificaci6n de las pre
siones demogr~ficas, la industrialtzaci6n rural, la influen
cia creciente de los ntcleos urbanos y la demanda de 6stos 
y el aumento de la misma originado por estos cambios. La efi
cacia de estas restricciones locales se ha visto a ve
ces reducida por la intervenci6n directa del gobterno 
central - por ejemplo, leyes por las que se transfieren 



-126

el arreglo de conflictos de la autoridad politica
 
local a los tribunales piblicos. En muchos casos, sin
 
embargo, las intervenciones del gobierno central han
 
servido simplemente para minar poco a poco los poderes
 
de las autoridades locales (jefes, pastores de aldea,
 
ancianos, sacerdotes, etc.).
 

Por lo general, la reglamentaci6n del acceso a la ma
dera para lefia en las tierras de propiedad privada es
 
m~s eficaz que la del acceso a las tierras comunales
 
o del gobierno. En algunos casos, el gobierno central
 
controla eficazmente la explotaci6n forestal en todas
 
las tierras de propiedad privada.
 

El pago de unos derechos de recogida de madera a los
 
propietarios de los bosques o de otras tierras (parti
culares, comanidades o del gobierno) es una pricticaquese
 
estg extendiendo cada vez mis, si bien estos derechos
 
no bastan para sufragar los costos de administraci6n
 
y de propiedad de los bosques.
 

La regulaci6n del acceso a la madera para lefia puede
 
crear, y 6ste es el caso frecuente, conflictos entre
 
los que utilizan o necesitan la madera y aqu~llos que
 
regulan el acceso a la misma; este es el caso sobre
 
todo cuando la regulaci6n ha sido promulgada por perso
nas u organismos gubernamentales que no siguen de cerca
 
los problemas de la existencia cotidiana y las necesi
dades de la poblaci6n de las zonas rurales.
 

Numerosas comunidades rurales se valen de medios ofi
ciosos o indirectes para reglamentar el acceso a las
 
fuentes de madera para lefia como, por ejemplo, bos
ques sagrados, "bosques malditos", irboles fantasmas,
 
etc.
 

Las a.titudes religiosas para con los animales, como
 
la prohibici6n de comer carne o de sacrificarlos, pue
den limitar el acceso a los suministros de madera pa
ra combustible por el hecho de que contribuyen a su
 
destrucci6n ocasionada por un pastoreo sin restricci6n.
 
La hostilidad de grupos vecinos, o los disturbios so
ciales, pueden tambign poner restricciones al acceso
 
a los recursos de madera para combustible.
 

b. Tenencia de la tierra
 

- Los gobiernos centrales no poseen m~s que un porcentaje 
reducido de las tierras forestales en la mayorfa de los
 
parses en desarrollo; sin embargo, la desforestaci6n y
 
la escasez de madera para combustible han movido a ciertos
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parses a incrementar el patrimonio forestal del gobierno.
 
En esas tierras se ha otorgado frecuentemente prioridad
 
a la conservaci6n y la producci6n de madera para construc
ci6n, sin tenerse en cuenta a veces las necesidades de ma
dera para lefia.
 

Las comunidades rurales de casi todos los parses en
 
desarrollo han gozado de ciertos privilegios consuetu
dinarios sobre las tierras forestales vecinas desde tiem
pos inmemoriales, pero la reforma legislativa ha reducido 
la propiedad comunal en muchos lugares, lo que ha dado 
lugar a una disminuci6n del acceso a la madera para lena 
a nivel local. 

Los derechos sobre la tierra y la madera que ella produ
ce no son determinados exclusivamente en las comunidades
 
rurales por el control o la propiedad de la tierra. En
 
algunos casos, los derechos sobre los irboles de las tie
rras "comunales" de propiedad privada pertenecen a los
 
primeros que se han establecido en ellas. Por otro lado, 
ocurre a veces que la propiedad privada coexiste con una 
tenencia de tierras comunales, de suerte que los miembros 
de la comunidad poseen todos el derecho a recoger madera 
en 6stas jiltimas.
 

Cuando existe un r6gimen de propiedad privada, se otorga 
con frecuencia el uso de las tierras forestales adyacen
tes a la familia que retiene los derechos de uso agrfco
la del lugar. 

Ciertos regfmenes de propiedad desfavorecen a las mujeres
 
en cuanto a la parte que les corresponde de los recursos
 
de madera para lefia que se obtienen de las plantaciones
 
de grboles y la explotaci6n de tierras forestales.
 

3. Recolecci6n/recogida y transporte
 

a. Mano de obra
 

- Las mujeres desempefan un papel importante en la obtenci6n 
de la lefia para usos dom4sticos en la mayorfa de los pal
ses en desarrollo. Ellas estgn encargadas principalmente 
de la recogida de la madera en Africa, mientras que en la 
America Central esta tarea incumbe a los hombres. Sin 
embargo, cada vez es m~s corriente ver a hombres y muje
res compartiendo esta responsabilidad y observar conti
nuos cambios de las modalidades tradicionales. Por ejem
plo, las responsabilidades de la recogida de la madera
 
estgn cada vez m~s pasando de las mujeres a los hombres
 
a medida que el lugar de la recolecci6n, recogida y trans
porte de la lefia se va alejando m~s de la aldea.
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En la mayor parte de las regiones del mundo en desarrollo,
 
cada hogar recoge la madera que necesita. Ocurre con fre
cuencia, sin embargo, que los miembros de una familia nu
clear recogen la lefia para miembros de otra familia, sobre
 
todo si los miembros de ambas familias pertenecen a la mis
ma familia alargada.
 

Los recogedores remunerados, aunque no representan m~s que
 
una parte pequefia de la mano de obra total empleada en la
 
recogida y el transporte, estinaumentando en nfimero debido 
a la monetizaci6n creciente de la economfa y las tendencias
 
cada vez m~s marcadas en favor de la divisi6n del trabajo.
 
En efecto, en muchas greas existe un movimiento palpable
 
hacia la comercializaci6n a todos los niveles de la reco
gida de madera para combustible.
 

La recogida de lefia es una funci6n social; pocos son los
 
que (sobre todo las mujeres) la hacen solo.
 

La recogida de lefia ha sido y sigue siendo una actividad
 
relativamente agradable en muchas zonas rurales; la es
casez creciente hace que sea cada vez menos probable es
ta situaci6n hoy dfa en numerosas comunidades. La recogi
da de lefia es un trabajo duro y la escasez estg siendo pa
ra los recogedores un gran motivo de preocupaci6n.
 

Los recogedores locales poseen vastos conocimientos rela
cionados con la cocci6n de comidas, la calefacci6ny las
 
propiedades medicinales y de otro tipo de las especies
 
locales. Segn los lugares, se prefieren determinadas
 
especies y partes de grboles como lefia, aunque la esca
sez de 6sta ha obligado a reemplazarlas frecuentemente
 
por otras especies y partes de grboles no deseadas, como
 
tocones, ralces de grboles, etc. Las actitudes y los va
lores influyen tambidn en .a utilizaci6n de ciertas espe
cies - por ejemplo, hay una regi6n del Senegal en que se
 
cree que el 9rbol de acajfi es un refugio de fantasmas, lo
 
que explica el que no se utilice o proteja.
 

La madera se deja normalmente secar, lo que aumenta su
 
potencial energ6tico. La escasez, sin embargo, hace cada
 
vez m~s diffcil destinar madera para secarla.
 

b. Distancia y frecuencia de los desplazamientos
 

- La recogida de la madera comienza cerca del hogar y va au
mentando progresivamente la distancia a medida que las
 
fuentes pr6ximas se van agotando. La escasez obliga igual
mente a hacer un nfimero mayor de recogidas para asegurar
 
un abastecimiento suficiente. 
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c. Peso y volumen de las cargas
 

- Los datos que se poseen sobre los pesos y el volumen
 
de las cargas de leaa transportadas en la recogida
 
son muy escasos y, por lo general, de una confiabili
dad limitada por raz6n de la falta de datos de encues
tas y de las dificultades materiales que plantean di
chas mediciones. Sin embargo, las cargas transporta
das por hombres y mujeres parecen ser el m~ximo que
 
pueden acarrear c6modamente, es decir, entre unas 50 y
 
100 libras.
 

d. Medios y costo de transporte
 

- La mayor parte de la lefia que se consume en el mundo 
en desarrollo se transporta sobre la cabeza o las espal
das de hombres y mujeres durante el primer trecho de su
 
viaje hacia el consumidor. A veces, se utilizan tambign
 
animales de tracci6n, carretas o carros y vehfculos de
 
motor. A medida que los suministros de lefia se alejan
 
cada vez m~s de los centros de poblaci6n, los transpor
tes sehacen progresivamente por medio de vehfculos, en
 
lugar de hombres o mujeres.
 

e. Tgcnicas utilizadas
 

- Por lo general, se utilizan machetes, cuchillos largos, 
hachas y hoces atadas al cabo de palos para alcanzar y
 
cortar la leia. En ciertos lugares se emplea tambi~n la
 
sierra de cadena.
 

- La recogida de madera para lefia se hace m~s intensivamen
te durante la estaci6n seca, cuando la madera es m~s ac
cesible y se dispone normalmente de m~s mano de obra.
 

f. Carcter estacional
 

- La lefia recogida durante la estaci6n seca se almacena 
en ciertos lugares en previsi6n de la estaci6n de las 
lluvias. En algunas comunidades se recoge bastante lefia 
en un solo viaje para varios dfas y el excedente se alma
cena para utilizarlo segn se vaya necesitando. 

- Algunas comunidades recogen excrementos de animales o re
siduos de cosechas, cuando los hay o cuando escasea la 
lenia, como ocurre durante la estaci6n de las lluvias. 
Esta sustituci6n y la quema de los excrementos de anima
les pueden tener unos efectos a largo plazo destructivos
 
sobre la fecundidad del suelo y la productividad agrf
cola.
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Distribuci6n
 

a. Medios de asignaci6n
 

- Se emplean varios medios que permiten determinar quign
 
recibe la madera para lefia, una vez recogida, entre
 
ellos la distribuci6n a travs del hogar, en funci6n de
 
la oferta y la demanda, cuando se vende la lefia, o por
 
truegue, cuando se intercambia por otro producto. Un
 
fen6meno reciente que'!edistribuyd'la madera con impor
tancia creciente es el robo, cuya causa hay que buscar
la en la escasez creciente de lefia que estgn padeciendo
 
ciertas zonas.
 

b. Hogares
 

- Por lo general, la madera para lefia se distribuye entre 
los miembros del hogar, si bien los lazos que unen a las 
familias alargadas pueden dar lugar a una distribuci6n
 
entre varios "hogares" nucleares. 

c. Ventas
 

- Las ventas de madera para lefia estgn aumentando, pero 
no representan todavfa mas que una pequefia parte de to
da la lenia que se consume. Las disponibilidades de le
fia y el precio y las disponibilidades de otros conbusti
bles constituyen los factores principales que determinan
 
si dicho producto es gratuito o vendido y d6nde y c6mo
 
se fija su precio. Aun cuando la mayor parte de la ma
dera para lefia es todavia recogida m5s bien que compra
da por el consumidor final, la recogida personal y las
 
ventas coexisten en muchas comunidades rurales.
 

- Los vendedores de lefia de las aldeas son frecuentemente
 
gentes pobres, ya que la venta de lefia raramente se con
sidera una ocupaci6n bien mirada. Sin embargo, los que 
venden lefia en los centros urbanos son a veces hombres 
de negocio importantes, que tienen empleados, camiones, 
etc. 

- Los ingresos de los vendedores varfan de una aldea a otra 
y entre los que venden por los campos y los vendedores
 
de las ciudades. La venta de madera para lefia es con fre
cuencia el 6nico medio de ganarse la vida de los que la
 
practican. Representa tambign una importante fuente de
 
empleo para otros durante la 9poca de inactividad agrfco
la. A veces el vendedor es tambi~n el cortador de la le
fia; en otros casos, son comerciantes o sus representantes
 
los que compran la lefia de los cortadores y la venden
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a su vez en las ciudades, o bien contratan a sus propios
 
cortadores. Las ventas de madera para lefia estan propor
cionando ganancias inesperadas a los comerciantes locales
 
en algunos lugares como consecuencia de la escasez de ma
dera para lefia.
 

Los precios de la madera para combustible han subido de
 
forma espectacular en el curso de los iltimos diez aijos.
 
La causa principal de esa subida hay que buscarla en la
 
escasez de dicho producto. Quienes dependen de la leia
 
y la compran estgn dedicando una parte cada vez mayor de
 
su presupuesto familiar a ese producto.
 

d. Truegue
 

- En ciertos lugares, se emplea el trueque como medio de 
distribuci6n de la lefia. En la mayorfa de los casos, 
la madera se intercambia por productos alimenticios. 

e. Robo
 

- Un medio cada vez m~s extendido de distribuci6n es el ro
bo de madera para lefia, sobre todo en zonas que padecen una 
gran escasez. 

f. Escasez
 

- En numerosas zonas, se almacenan ocasionalmente grandes 
cantidades de madera para lefia en los hogares. Los ven
dedores de lefia, en previsi6n de un r~pido desarrollo de 
su mercado, estgn comenzando a invertir en dep6sitos co
merciales, que les permitirgn controlar mejor la oferta 
y fijar los precios. 

g. Competencia regional
 

- Las comunidades rurales y urbanas compiten con frecuencia 
por los recursos de lefia. Tal competencia origina a veces 
en uno u otro sector una situaci6n de escasez. El vence
dor definitivo dependerg de los factores socioecon6micos 
de la localidad particular, si bien las zonas urbanas 
tienden a disponer de una mayor abi'ndancia de recursos 
(el poder politico y econ6mico constituye el medio nor
mal para asignar los escasos recursos entre dichas zonas) 
que son indispensables para imponerse. Con todo, son los
 
grupos m~s pobres de ambos sectores los que terminan indis
cutiblemente por sufrir la sobrecarga de la escasez.
 



-132

5. Consumo
 

a. Consumidores
 

- Los hogares rurales de los passes en desarrollo consumen 
la mayor parte de la lefia; ellos dependen casi por com
pleto de 6sta y otras fuentes de la fitomasa para obte
ner la energfa que utilizan para varios fines importan
tes. Casi el 100 por ciento de todos los hogares de al
gunos passes utilizan lefia (y carb6n vegetal).
 

- Las familias de ingresos elevados y los habitantes de las 
ciudades tienden a depender menos de la lefia que las fami
lias de ingresos m~s bajos o que viven en las zonas rura
les. Cuando es posible, ellas substituyen la lefia por
 
carb6n vegetal, keroseno, gas en botella y otros combus
tibles. Sin embargo, la relaci6n qre Fxiste entre los
 
niveles de ingreso y el consumo de lena es compleja. Es
 
frecuente que el aumento de los ingresos de los hogares
 
rurales se traduzca en un incremento del consumo de ma
dera para combustible. El aumento de los ingresos de los
 
hogares urbanos induce a 6stos a adoptar el carb6n vege
tal u otros combustibles alternativos - pero existen mu
chas excepciones a esta generalizaci6n en muchos passes.
 

- Muchas industrias rurales y algunas industrias urbanas 
dependen exclusivamente de la leia (y el carb6n vegetal). 
Entre ellas se pueden citar las panaderfas, sastrerlas, 
f~bricas de cerveza y otros negocios locales que consti
tuyen a veces una importante fuente de empleos e ingre
sos en las zonas rurales y urbanas.
 

- Las familias y las industrias rurales y urbanas que se 
encuentran m~s pr6ximas de los suministros de lena con
sumen ordinariamente m~s lenia que las que estgn m~s ale
jadas. El consumo de leia disminuye bruscamente en las
 
comunidades rurales cuando las fuentes de abastecimien
to se encuentran situadas am~s de un dia de camino (en
tre 10 y 15 kil6metros). Sin embargo, la madera para
 
lefia se transportaa distancias considerablemente mis lar
gas en lugares en que la desforestaci6n constituye un
 
problema grave y la demanda es elevada, por la sencilla
 
raz6n de que no existen otras fuentes alternativas de
 
energfa.
 

- En las familias y los hogares, las mujeres "consumen" 
la mayor parte de la lefia. Ellas desempenan un papel 
importante en la organizaci6n y utilizaci6n de la lefia 
para la cocci6n de alimentos, calefacci6n y otros fines 
dom~sticos. 
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Los hombres "consumen" la mayor parte de la lefia que uti
liza la industria local porque son ellos, y no las muje
res, los que estgn encargados ordinariamente de organizar
 
y utilizar la lefia para fines industriales.
 

b. Empleos de la lefia
 

- La lefia se emplea para numerosos fines en las zonas rura
les y urbanas: cocci6n, calefacci6n, fabricaci6n, cere
monias, desde la confecci6n de antorchas y como repelen
te de insectos hasta para alimentar el fuego de locomo
toras y como parte de la dote de una novia. 

- Tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, la 
cocci6n de alimentos consume la mayor parte de la lefia,
 
que, segn estimaciones generales, representa el 80 por
 
ciento de la lefia y el carb6n vegetal que se utilizan en
 
los palses en desarrollo. La mayor parte de la cochura
 
de alimentos se hace a fuego descubierto, pero se emple
an tambidn varios modelos de hornillos o cocinas en mu
chos lugares.
 

- La calefacci6n y el calentamiento de agua representa la 
segunda utilizaci6n mas importante que se hace de la le
fia en las zonas rurales y urbanas. La calefacci6n con 
lefia se practica en muchos lugares del mundo en desarro
l1o, en general sobre una base estacional. Los fuegos 
se mantienen encendidos todo el dia y hasta bien entra
da la noche para protegerse contra el frfo. El calen
tamiento de agua para bafiarse o lavar la ropa estg 
igualmente muy extendido en algunas zonas. 

- Las industrias manufactureras o artesanales utilizan 
tambign grandes cantidades de lefia. Si bien ellas la 
emplean a veces juntamente con otros combustibles, la 
mayorfa de estas industrias dependen grandemente de 
la lefia y del carb6n vegetal para la cocci6n al horno,
 
la fabricaci6n de productos met~licos, la fabricaci6n
 
de cerveza, secado de pescado, curaci6n de tabaco, fa
bricaci6n de ladrillos y alfarerfa, curado de cueros,
 
etc. Las industrias alimentarias locales son los con
sumidores principales de lefia.
 

- La lefia se utiliza con ocasi6n de numerosas ceremonias; 
entre ellas, la cremaci6n es sin duda el ejemplo m~s 
expresivo. 
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c. Efectos de la escasez de madera para lefia
 

- La escasez de madera para lefia en relaci6n con las 
necesidades da lugar a una reducci6n del consumo de le
fia y modifica de forma significativa las modalidades de 
utilizaci6n y consumo tradicionales de la lefia. Tan 
pronto como los suministros vuelven a ser abundantes, 
el consumo y las utilizaciones tradicionales retornan 
ordinariamente a sus niveles normales. 

- Es frecuente que la escasez de lefia reduzca el ndmero 
de comidas calientes cocinadas por dia, y modifique
 
el r~gimen alimenticio en favor de alimentos que exi
gen menos tiempo de cochura. Estos cambios pueden
 
tener consecuencias perjudiciales para la nutrici6n
 
y pueden influir en los cultivos que se plantan en la
 
zona o en la trayectoria de su desarrollo agricola.
 
En algunos casos, se estgn consumiendo cada vez m~s
 
alimentos crudos.
 

- La escasez da lugar a una reducci6n de las dimensiones
 
de los fuegos y del ndmero de fuegos para cocinar,
 
calentar y otros fines.
 

- La escasez incitaaveces a que se adopten medidas adi
cionales de conservaci6n de la madera para leia. Una 
de estas medidas ha sido, por ejemplo, los esfuerzos 
realizados para mejorar la eficiencia de los hornillos 
o cocinas tradicionales o de los fuegos abiertos. Si
 
bien ha aparecido un gran nimero de nuevos modelos me
jorados de hornillos, pocos han sido adoptados con 6xi
to por las comunidades rurales por toda una serie de
 
razones sociales y econ6micas.
 

- La escasez podria tambign provocar un alza de los pre
cios, quiebras y paros forzosos en muchas industrias 
de las zonas rurales y urbanas. A pesar de su peque
fia escala, esas empresas representan una fuente impor
tante de empleos e ingresos y estgn en peores condi
ciones que las industrias m~s importantes para adoptar 
otros combustibles. 

- Es probable que la escalada del consumo de lefia en los 
mercados urbanos e industriales, a rafz del alza de 
los precios del petr6leo, va a producir en muchas zo
nas rurales el agotamiento de los recursos de madera 
que no podrg contrarrestarse con las medidas de plan
taci6n de grboles y de conservaci6n. 

- La escasez de madera para lefia hace aumentar la demanda 
y utilizaci6n de otros combustibles. En las zonas ru
rales, se estg generalizando mucho el uso de los residuos de 
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cosechas y excrementos de animales a causa de la escasez,
 
al igual que el carb6n vegetal. Hay relativamente pocos
 
combustibles no tradicionales que se puedan obtener o se
 
vendan a precios rezonables en la mayorfa de las comuni
dades rurales. En las zonas urbanas, se utiliza m~s el
 
carb6n y otros combustibles cuando se produce escasez de
 
lefia, pero los suministros de estos combustibles son con
 
frecuencia irregulares y muy caros.
 

6. Las mujeres
 

a. Accesibilidad
 

- Ciertos regfmenes de propiedad de tierras y de grboles 
desfavorecen a las mujeres en cuanto a la parte que les
 
corresponde de los recursos de madera para lefia que se
 
obtienen de las plantaciones de grboles y la explotaci6n
 
de tierras forestales; dichos recursos se distribuyen a
 
los hombres quienes a su vez los asignan a las mujeres.
 

- Otros regfmenes de propiedad de grboles producen, a pesar 
de su car~cter singular, el resultado contrario; los pro
pietarios de terrenos particulares no pueden denegar a 
las mujeres acceso a los grboles que crecen en ellos pa
ra obtener lefia. 

b. Recolecci6n/recogida y transporte
 

- Si bien la recogida de lefia estg siendo un trabajo cada 
vez menos estraficado en funci6n de los sexos, las muje
res contin~an asumiendo la responsabilidad principal de 
procurar el abastecimiento de suficiente combustible pa
ra la cochura y calefacci6n dom6sticas en la mayor parte 
del mundo; este es sobre todo el caso de Africa, en que 
esa divisi6n del trabajo en funci6n del sexo se est9 elimi
nando a paso m~s lento. 

- En general, la mujer est9 encargada de recoger sus pro
pios suministros de combustible para su hogar (familia 
alargada o nuclear), hasta el momento en que no se lo 
permiten sus fuerzas ffsicas, sin tenerse en cuenta la 
edad. Esta carga puede ser aliviada si una hija o una 
nuera le echa una mano. 

- Las mujeres acarrean la lenia recogida, de regreso a la 
aldea, casi siempre a pie, a veces llevando cargas sobre 
la cabeza de hasta 75 libras o arrastrando un haz de ra
mas detr~s de ellas. 

- La recogida de lefia constituye para las mujeres una fun
ci6n social, que salen en grupos a buscar la madera. 
Sin embargo, cada mujer hace su propia recogida y no se 
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ayudan apenas, salvo para levantar la carga y colocar
la sobrela cabeza para su regreso a la casa.
 

Si bien en ciertas culturas, seg6n se ha dicho, a las mu
jeres les gusta ir a recoger lefia, la verdad es que la
 
gran mayoria de ellas la consideran el trabajo dom~sti
co m~s agotador y duro y el m~s ingrato, sobre todo tenida
 
en cuenta la escasez creciente de los suministros.
 

Los regimenes de la propiedad controlan tambign la ac
cesibilidad; las tierras de propiedad del Estado son
 
objeto de disposiciones gubernamentales, las tierras
 
comunales (cuando las hay) exigen que el acceso a la ma
dera se haga conforme a unas normas tradicionales y
 
otorgamiento de aprobaci6n; las tierras de propiedad
 
particular requieren ordinariamente la obtenci6n de un
 
permiso para cortar la madera o comprarla al propieta
rio.
 

Ciertos factores naturales desempefian un papel al menos
 
tan importante como las regulaciones o reglamentos al
 
imponer un control sobre el acceso a la madera que se
 
utiliza como materia prima para hacer el carb6n; en
 
otros casos, son las condiciones duras de trabajo que
 
existen donde se encuentra la madera las que determinan
 
el acceso a ella.
 

La escasez de madera obliga a las mujeres a desplazarse
 
m~s lejos para encontrar en cantidad la lefia que necesi
tan, lo que aumenta el tiempo que debe dedicar a los que
haceres dom6sticos, a expensas de otras actividades.
 

A medida que los suministros de madera se alejan cada
 
vez m~s de la comunidad, las mujeres tienden a recoger
 
la que se puede obtener f~cilmente (dentro de un radio
 
de 5 a 10 km de la vivienda) y los hombres se encargan
 
de recoger los suministros adicionales desplaz~ndose
 
a mayores distancias y compr~ndolasa los vendores.
 

C. Distribuci6n
 

- El hogar, en el que la mujer ocupa el lugar central, es
 
la unidad fundamental de la distribuci6n de la madera pa
ra combustible. Incluso en los casos en que los hombres
 
recogen la madera, son las mujeres las que la reciben
 
para cocinar, calentar y otros fines dom6sticos.
 

- Muchas mujeres venden lefia (y carb6n vegetal), sobre to
do en las zonas rurales. En general, son las mujeres 
de mis edad las que realizan este trabajo no muy bien 
mirado como fuente de ingresos - las mujeres mas j6ve
nes lo consideran un trabajo denigrante. 
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d. Consumo
 

- Las mujeres son los consumidores principales de lefia; 
ellas estgn encargadas de la organizac16n y utilizaci6n
 
de los suministros de lenia para la cochura de alimentos,
 
la calefacci6n y otras actividades dom6sticas (calenta
miento de agua, bafio y lavado de ropas) en la mayor par
te de las regiones del mundo; las mujeres de las zonas
 
rurales consumen m~s lefia, mientras que las de los n5
cleos urbanos utilizan m~s carb6n vegetal.
 

- A veces,las mujeres han de cambiar todos sus h9bitos 
de nutrici6n, cochura de alimentos, calefacci6n, etc. 
como consecuencia de la escasez de leia, lo que reduce 
los diferentes tipos de alimentos que pueden cocinar, el 
tiempo dedicado a las actividades de cochura de alimentos 
y calefacci6n, etc. 

- Las mujeres de m~s edad dependen con frecuencia de la
 
lefia para sus pequefias industrias caseras, como la pro
ducci6n de cerveza de mijo con la que se gana su escasa
 
subsistencia. La intensificaci6n del problema de la es
casez de madera para combustible puede tener un efecto
 
desvastador sobre ellas.
 

B. Carb6n vegetal
 

1. Fuente y disponibilidad
 

a. Fuente
 

- El carb6n se hace sobre todo con madera dura (aunque se 
puede tambign emplear otros materiales diversos (como las 
cortezas de coco, etc.), que se recogen en tierras normal
mente no explotadas. 

- Al igual que ocurre con la lefia, poco carb6n se produce 
de los recursos que se obtienen de tierras forestales ba
jo explotaci6n intensiva. Con todo, se ha tratado algu
nas veces de desarrollar su producci6n en colaboraci6n 
con empresas forestales planificadas. 

b. Disponibilidad
 

- La oferta de carb6n estg disminuyendo gradualmente en com
paraci6n con la demanda efectiva de la mayor parte de las 
zonas en que 6ste constituye un combustible tradicional. 

- Con frecuencia ocurre que las necesidades de carb6n de 
los nticleos urbanos compiten con las de las zonas ru
rales por los mismos escasos recursos de madera dispo
nibles. Independientemente de la parte que salga ga
nando, la realidad es que los suministros de madera pa
ra leia estgn disminuyendo en las zonas rurales y se pro
duce frecuentemente escasez. 
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c. Precio y disponibilidad de combustibles alternativos
 

- El carb6n se estg convirtiendo en un combustible cada 
vez m~s importante en los ndcleos urbanos. Se emplea 
para cocinar incluso en algunos casos en que los nive
les de ingresos permiten comprar keroseno, gas en bote
lla o electricidad. 

2. Accesibilidad
 

a. Acceso no controlado
 

- La mayorfa de los pafses han promulgado disposiciones o 
reglamentos que limitan el acceso a los productos lefiosos 
que se utilizan para hacer carb6n. Sin embargo, la ex
plotaci6n relativamente incontrolada de estos recursos 
es en la pr~ctica el caso m~s frecuente. 

b. Medios de regulaci6n
 

- La regulaci6n del acceso a la madera para hacer carb6n 
se efecta de diversas maneras: controles gubernamenta
les, regimenes de propiedad de la tierra, barreras natu
rales y medios oficiosos y econ6micos. 

- Entre las medidas de control gubernamental se podrran ci
tar la prohibici6n total de cortar madera para hacer 
carb6n en ciertas dreas y una aprobaci6n previa en forma 
de permiso. 

c. Repercusiones de la escasez de madera sobre el acceso
 

- La escasez de materia prima coloca a los carboneros en 
competencia con los habitantes de las zonas rurales para 
obtener la madera; esta competencia es motivo frecuente
mente de hostilidades y disensiones sociales. 

- La escasez de madera para hacer carb6n hace que la produc
ci6n se desplace a lugares cada vez m~s apartados de los
 
puntos en que se consumen. En algunos casos, los carbo
neros parten de sus hogares por varias semanas seguidas.
 
En otros, se han visto obligadosa emigrar para hallarse
 
cerca de su trabajo, lo que los ha aislado del resto de
 
la sociedad.
 

- La escasez hace tambi~n que se recurra a especies no de
seables que producen un carb6n de mala calidad. Asf, el 
acceso a las plantaciones forestales de madera blanda o 
a otros recursos de madera no deseable comienza a adqui
rir importancia cuando se produce escasez de madera dura. 
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3. Producci6n y transporte
 

a. Nivel de comercializaci6n
 

- Existe un nivel mucho mayor de comercializaci6n en la 
producci6n y comercializaci6n del carb6n que de la lefia; 
el carb6n es producido por especialistas particulares, 
equipos organizados y pequefias "asociaciones". En algu
nos passes hay tambi6n cooperativas y empresas de produc
ci6n estatales, aunque no constituyen una importante fuen
te de abastecimiento. 

- Numerosos passes cuentan con sistemas de comercializaci6n 
bastante complejos y especializados. En muchas zonas ur
banas la venta se efectfia de puerta en puerta. 

b. Tecnologla, costos y eficacia de la producci6n
 

- La mayor parte del carb6n que se produce a nivel de comu
nidad se hace en pilas cubiertas de tierra o en hornos 
de hoyo que no cuestan casi nada construir, pero que dan 
un rendimiento de s6lo 8 a 12 por ciento del peso de la 
madera seca utilizada. Existen t6cnicas de producci6n de 
carb6n m~s eficientes, pero estgn muy poco extendidas 
porque su precio elevado ha impedido su aceptaci6n por 
los carboneros tradicionales. 

c. Mano de obra
 

- Los m~todos tradicionales de producci6n de carb6n exigen 
una utilizaci6n intensiva de mano de obra y constituyen 
una importante fuente de empleo e ingresos en muchas 
comunidades. 

- La producci6n de carb6n es un trabajo duro y con frecuen
cia sucio. Es una responsabilidad que corresponde normal
mente al hombre, aunque las mujeres y los nifios ayudan 
tambign a veces. 

d. Especies y partesdel rbol utilizadas
 

- Se prefieren las especies de madera dura para hacer el 
carb6n. La parte del grbol que se utiliza depende de la 
t~cnica empleada. Las pilas y los hornos tradicionales 
utilizan casi siempre grandes ramas y troncos, y ramas
 
m~s pequeas para encender solamente, ya que tienden a
 
quemarse completamente o producir carb6n friable de muy
 
pequefio tamafio. Los modelos de hornos m~s modernos pue
den utilizar pequefios arbustos y ramitas para producir
 
carb6n.
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e. Distancia y frecuencia de los viajes
 

- La distancia que se recorre para recoger la materia 
prima para hacer el carb6n depende de la localiza
ci6n de las especies utilizadas en relaci6n con los 
mercados, as! como del nivel y la regularidad de la 
demanda local de carb6n. Las distancias suelen ser 
mucho mayores que en el caso de la lefia y en algunos
 
lugares llegan a sobrepasar los 300 kil6metros, como,
 
por ejemplo, en Jartum. El carb6n es mAs econ6mico
 
que la lefia 6nicamente cuando la madera estg localiza
da a una distancia considerable - hasta 50 millas o
 
mds en el Africa Oriental - del mercado.
 

- Cuando es posible, se suele hacer despla7amientos dia
rios para producir y transportar el carb6n, pero, en 
algunas zonas, los carboneros residen en los lugares 
de producci6n durante varias semanas seguidas. El 
tiempo dedicado a los desplazamientos cotidianos 
equivale frecuentemente al tiempo pasado trabajando 
en el lugar de producci6n.
 

f. Peso y volumen de las cargas
 

- El carb6n se vende normalmente en grandes sacos de ar
pillera que pesan unas 60 libras cada uno; el volumen 
del carb6n transportado depende de la modalidad del 
transporte utilizada. 

g. Medios y costos del transporte
 

- El transporte del carb6n se efecta a hombro o sobre las 
espaldas de hombres y mujeres, mediante tracci6n animal, 
en bicicleta y en vehiculos de motor, incluido el trans
porte por via acugtica y f6rrea. Una gran parte del 
carb6n se transporta en vehiculos motorizados, pero 
incluso en ese caso interviene cierta forma de trans
porte humano en muchos puntos del sistema (por ejem
plo, acarreo de cargas sobre la cabeza desde el bosque 
o el monte hasta el punto de recogida en cami6n, manipula
ci6n a mano a nivel de mercado urbano, etc.).
 

- Los costos de transporte varlan; no cuesta nada cuando 
el mismo carbonero transporta su propio producto al mer
cado, o bien se cobra un tanto por tonelada-kil6metro
 
cuando se efecta el transporte con grandes camiones a
 
grandes distancias, etc.
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h. 	 Car~cter estacional
 

- La producci6n de carb6n vegetal tiene con frecuencia 
un car~cter marcadamente estacional que depende de la 
existencia de otros empleos de la mano de obra y de la 
humedad o sequedad de la estaci6n del afio. En la epo
ca de inactividad agricola, muchos agricultores hacen 
carb6n; a imismo, se produce y transporta m~s carb6n 
durante la estaci6n seca que durante la estaci6n de las
 
lluvias.
 

i. 	 Repercusiones ecol6gicas
 

- Una demanda intensiva de carb6n ha sido la causa de la 
denudaci6n no s6lo de tierras boscosas, sino tambign de 
zonas de arbustos y sabanas de numerosos passes. La 
escasez consiguiente de madera ha dado lugar a que se
 
utilicen grboles de talla m~s pequefa y especies menos
 
deseables, as! como a que se respeten cada vez menos
 
las disposiciones oficiales sobre la corta de grboles.
 
La degradaci6n de tierras, la disminuci6n de la produc
ci6n de pastos, ganado y cultivos y los problemas rela
cionados con el medio ambiente son los resultados de
 
esas presiones intensas que ejerce la producci6n de
 
carb6n.
 

J. 	 Evoluci6n de la producci6n y el transporte como consecuencia
 
de la escasez
 

- Se trata de hacer el carb6n con grboles de talla m~s pe
quefia o menos deseables, en cantidades m~s reducidas, a 
mayores distancias de los mercados y, a veces, en fla
grante quebrantamiento de las restricciones al acceso 
cuando escasea la madera para combustible. 

- El transporte del carb6n deja de hacerse por acarreo hu
mano y en su lugar se adoptan los vehiculos motorizados, 
a medida que la producci6n se realiza a distancias cada
 
vez mayores de los mercados debido a la escasez de made
ra para carb6n.
 

Distribuci6n
 

a. 	 Medios de asignaci6n
 

- El carb6n vegetal se hace principalmente para venderlo 
a cambio de un pago en efectivo a los habitantes y a las 
industrias de las ciudades quo disponen de suficiente di
nero para comprarlo, al contrario de lo que ocurre en el 
mercado de lefia que, en su mayor parte, existe en las 
zonas rurales situado fuera de la economia monetaria. 
Por consiguiente, el precio es el medio principal para 
asignar el carb6n vegetal. 

4 
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El precio del carb6n varfa grandemente segdn el pals y
 
la regi6n. Los precios del carb6n estgn subiendo r~pi
damente, a menos que estg controlado por el gobierno
 
(como ocurre en algunos passes, aunque sin mayor efi
cacia). El alza de los costos de transporte y las dis
tancias cada vez mayores son factores importantes que
 
explican ese aumento.
 

El precio del carb6n en comparaci6n con el de los otros
 
combustibles alternativos varfa segdn el pals y la re
gi6n en cuesti6n. Su precio es a veces m~s alto que el
 
de los demos combustibles, pero tambi6n inferior en
 
otros casos.
 

El carb6n se reparte a veces entre el propietario del
 
9rbol y el carbonero sobre una base de "partici6n".
 

Una gran parte del carb6n se distribuye en funci6n de
 
unos lazos proveedor-cliente establecidos desde mucho
 
tiempo. Los clientes regulares pagan normalmente el
 
precio de mercado, pero reciben a cambio un trato pre
ferencial en cuanto a la cantidad y calidad del carb6n
 
que compran.
 

b. Distribuidores
 

- El carb6n vegetal se vende en los mercados y de puerta
 
en puerta en los passes en desarrollo; en ambos casos,
 
los vendedores son hombres y mujeres. El papel de cada
 
uno de ellos varla en funci6n del pals y la cultura de
 
que se trate, pero el n~mero de mujeres que participan
 
en la distribuci6n del carb6n es m~s reducido que en la
 
distribuci6n de la lefia.
 

C. Almacenamiento
 

- El carb6n es almacenado por productores, mayoristas, 
detallistas y consumidores. Dicho almacenamiento se ha
ce por las siguientes razones, a saber, no hay ningin me
dio de transportar el carb6n hasta que no se presente un 
comerciante; es preferible esperar a que suban los pre
cios; para constituir existencias, o satisfacer las ne
cesidades cotidianas o de la 6poca de las lluvias.
 

d. Distribuci6n regional
 

- La mayor parte del carb6n se hace de madera que se reco
ge en las zonas rurales y se vende en los mercados de las 
ciudades. Esta situaci6n tiende a agotar los recursos 
de lefia de las comunidades rurales que no dispone apenas 
o de ninguna otra fuente alternativa de energla.
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5. Consumo
 

a. Consumidores
 

- Los consumidores de carb6n son amas de casa, hombres de 
negocio y funcionarios del gobierno; los hogares repre
sentan, en cuanto al volumen, el grupo de consumidores
 
mns importante.
 

- Gran parte del carb6n es consumido por los habitantes 
de las zonas urbanas que lo consideran una fuente de 
energfa eficaz y segura. La gente del campo encuentra 
el carb6n m~s caro en comparaci6n con la lefia que es 
gratuita o m~s barata. 

b. Usos del carb6n vegetal
 

- El carb6n se vende a un precio m~s elevado y es un produc
to energ6tico m9s deseable que la lefia en los sectores ur
banos e industriales por raz6n de comodidad: no produce
 
apenas humo, se enciende r~pidamente, produce un calor
 
muy concentrado y su caracterlstica de materia poco vo
luminosa permite utilizarlo m~s f~cilmente que la leia
 
en las cocinas de los hogares y hornos industriales.
 

- El carb6n dom~stico sirve principalmente para cocinar y 
calentar; las empresas comerciales utilizan el carb6n 
para cocci6n y calefacci6n, enlatado de conservas, plan
chado, herreria, fabricaci6n de ladrillos, cocci6n de lo
sas y otros fines, y los agricultores lo emplean para 
el secado y curado de sus cultivos, sobre todo en el ca
so del tabaco. 

c. Actitudes de los consumidores
 

- Un gran n~mero de habitantes de los nicleos urbanos utili
zan carb6n en lugar de otros combustibles comerciales por
que su suministro es m~s confiable; pero esta confiabili
dad desaparece cuando escasea la madera.
 

- Muchas familias urbanas m~s acomodadas abandonan frecuen
temente el carb6n y adoptan otros combustibles por razo
nes de comodidad y prestigio social; a veces, recurren 
de nuevo al carb6n cuando escasea el keroseno o el gas. 

- Muchas familias de las zonas rurales y urbanas no utili
zan el carb6n no s6lo por su elevado precio, sino tambign 
porque los hornillos que se requieren para utilizarlo efi
cientemente cuestan tambign dinero.
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En la mayorla de las zonas rurales el carb6n goza de
 
m~s prestigio social que la leia, sobre todo porque
 
su uso demuestra que una familia tiene los medios para
 
pagarlo; su utilizaci6n elimina tambign la necesidad
 
de tener que recoger la misma cantidad o cual
quier lefia, lo que es importante para algunos cuando
 
el trabajo es especialmente pesado.
 

La comodidad constituye otra caracterlstica del carb6n
 
que sirve para determinar su consumo. Calienta m~s r9
pidamente que la lefia, no da gusto a los alimentos y
 
es m~s f~cil de utilizar.
 

Los usuarios reaccionan a los efectos de su producci6n
 
sobre el medio ambiente en funci6n de sus necesidades
 
de carb6n y su inter6s por el medio ambiente natural.
 

6. Las mujeres
 

a. Producci6n
 

- Aunque se considera un trabajo de hombre, las mujeres y 
los nifios ayudan frecuentemente en la producci6n del 
carb6n. En algunas zonas, son las mujeres las que pro
ducen el carb6n, si bien estgn siendo reemplazadas por 
los hombres a medida que la materia prima para hacer el
 
carb6n se encuentra cada vez m~s lejos de las aldeas en
 
que viven las mujeres.
 

- Las mujeres y los nifos permanecen en las aldeas cuando 
los hombres realizan los trabajos que entrafa la comer
cializaci6n de la lefia y el carb6n. Mientras los hom
bres trabajan en la producci6n y la venta del carb6n, 
las mujeres y los nifos deben en su ausencia realizar 
trabajos dom6sticos y labores agricolas adicionales. 

- Toda la familia del carbonero se ve a veces forzada a 
trasladarse a lugares apartados en donde se encuentra 
la madera para hacer el carb6n. Esto representa innu
merables privaciones para las mujeres que deben ocupar
se de atender las necesidades de su familia en condicio
nes llenas de dificultades y aislamiento. 

b. Distribuci6n
 

- En muchos pafses en desarrollo, las mujeres venden el 
carb6n en las zonas rurales y urbanas. Lo hacen de 
puerta en puerta o en los mercados. 
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C. Consumo
 

- La mayor parte del carb6n es consumida por las muje
res de los ntcleos urbanos que lo utilizan para la 
preparaci6n de comidas para la familia y la calefac
ci6n. Lo utilizan tambign para planchar, secar ali
mentos y cocinar y hornear productos en pequefa esca
la para venderlos. 

- Muchas mujeres tienen pequefias empresas, fabrica
ci6n de cerveza, restaurantes y lavado y planchado de 
ropas, que utilizan carb6n. 

- Las mujeres prefieren el carb6n para muchas aplicacio
nes por varias razones; ellas saben por intuici6n el 
tipo de carb6n que conviene m~s en cada caso. Algunas
 
prefieren el carb6n porque comporta un mayor prestigio
 
social que la lefia.
 

C. Programas de madera para combustible a nivel de comunidad
 

1. Justificaci6n de los programas
 

- Los programas de madera para combustible a nivel de 
comunidad tienen por objeto principal aliviar la esca
sez de madera que padecen las poblaciones de las zonas 
rurales y urbanas. 

- Casi todos los programas de este tipo estgn orientados 
a la oferta; pocos de ellos hacen hincapig en la conser
vaci6n de la madera para combustible al utilizarse o 
bien en el desarrollo de otras fuentes alternativas de 
energla o las incluyen como partes integrantes del pro
yecto. 

- Un buen nmero de proyectos o programas de madera para 
combustible a nivel de comunidad forman parte de otros 
programas, por ejemplo, de resforestaci6n, mejora del 
medio ambiente, producci6n industrial de madera para 
construcci6n, etc. En la mayorla de los casos, estos
 
otros programas tienen preferencia sobre la producci6n
 
de madera para combustible o tienen al menos igual im
portancia. Sin embargo, ellos producen madera para
 
combustible como parte de los resultados obtenidos,
 
de manera que sus fines son normalmente compatibles
 
con los objetivos de los programas de madera para com
bustible a nivel de comunidad.
 

- La politica nacional desempefa un papel importante en 
la elaboraci6n de los programas de madera para combus
tible a nivel de comunidad. La organizaci6n de las 
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comunidades rurales de cara a la mano de obra forestal
 
sirve a veces para establecer o reenforzar el control
 
politico sobre zonas rurales mediante la estabilizaci6n
 
de las poblaciones de algunos pafses, asi como para apli
car estrategias polifticas m~s amplias encaminadas a cap
tar la participaci6n de las masas en otros programas.
 

2. Tipos de programas
 

- Numerosos sistemas de producci6n y explotaci6n han te
nido por objeto realizar diversos programas comunitarios 
forestales para varios fines, entre ellos la producci6n 
de madera para combustible. 

3. Promotores, patrocinadores y administradores de programas
 

- Los gobiernos centrales y regionales y los organismos 
internacionales de ayuda han emprendido y han apo
yado la mayor parte de los programas de madera para com
bustible a nivel de comunidad. Tan s6lo algunos casos
 
se podrian citar en que ha sido una comunidad o aldea
 
la que ha emprendido su propio programa de madera (por
 
ejemplo, algunas aldeas coreanas) o en que la comunidad
 
haya participado de forma significativa en la prepara
ci6n y la ejecuci6n de programas autorizados por el
 
gobierno.
 

- La participaci6n de los organismos donantes internacio
nales en estos programas es significativa tanto en mate
rna de desarrollo como de apoyo. Este apoyo abarca des
de la prestaci6n de una importante asistencia t6cnica
 
por medio de expertos extranjeros, la dotaci6n de mate
riales y equipo y otros insumos y lfneas de cr6dito en
 
divisas hasta la simple transmisi6n de informaci6n t~c
nica especifica en respuesta a solicitudes de partici
pantes en el programa.
 

- Los gobiernos nacionales desempenan un papel increlble
mente importante en la administraci6n y el control de 
los programas de madera para combustible a nivel de co
munidad; las administraciones regionales participan 
tambign en la administraci6n de estos programas. 

- A veces, pero no frecuentemente, es la comunidad la que 
administra y controla dichos programas. En este caso, 
la administraci6n se confla a las asociaciones locales 
o al consejo de la aldea. Unicamente en el primer caso
 
los miembros de la comunidad participan directamente en
 
la administraci6n del programa.
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4. Utilizaci6n de tierras
 

Las tierras que se destinan a los proyectos de madera pa
ra combustible a nivel de comunidad son m~s bien tierras
 
marginales que no se prestan bien para otros usos mas pro
ductivos.
 

La mayor parte de las tierras que se utilizan actual
mente en dichos programas se explotaban anteriormen
te para obtener tambign madera para combustible, salvo
 
tierras en que se practicaba una agricultura migratoria,
 
los bordes de caminos y carreteras y las orillas de rlos
 
y canales.
 

La superficie en que se desarrollan dichos programas sue
le ser de dimensiones reducidas, tanto en cifras absolu
tas como en relaci6n con el conjunto de las necesidades
 
de madera de la comunidad que se beneficia del programa
 
(salvo los casos excepcionales de China y Corea).
 

Se utilizan tierras particulares, comunales o del go
bierno, dependiendo del pals. Unicamente en algunos
 
casos se consulta con los organismos locales sobre la
 
asignaci6n de tierras para dichos programas, salvo en
 
algunos de los programas m~s recientes y en proyecto,
 
y en el movimiento saemaul en Corea.
 

La redistribuci6n de las tierras para el desarrollo fores
tal comunitarlo es una funci6n que corresponde normalmen
te al gobierno central, que la efectfia ordinariamente sin
 
consultar con la poblaci6n local. La redistribuci6n de
 
tierras puede dar lugar (como en el caso del Kalimantan
 
Oriental) a una distribuci6n injusta de la tierra en
 
favor de personas o grupos m~s ricos.
 

5. Producci6n de madera para combustible
 

a. Organizaci6n de los principales actores
 

- En muchos casos, el fracaso de los trabajos forestales 
comunitarios se atribuye, en parte al menos, a la falta
 
de participaci6n comunitaria en la planificaci6n del
 
proyecto. Muchos de los programas m~s recientes que in
cluyen la participaci6n de la comunidad en la planifica
ci6n y la administraci6n parecen prometer mejores re
sultados.
 

- El servicio de extensi6n ha demostrado tener una impor
tante influencia para ayudar a las comunidades a desarro
llar sus programas de madera para combustible. Por des
gracia, la mayorla de los servicios forestales naciona
les no estgn en condiciones de captar y coordinar la
 
participaci6n de la comunidad en estos programas a gran
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escala. La falta de personal competente y de capacita
ci6n de agentes forestales en materia de extensi6n a ni
vel comunitario hace m~s diffcil para dichos servicios
 
identificar las prioridades socioecon6micas de las alde
as rurales y atenderlas.
 

Los panchayats de las aldeas, las asociaciones campesi
nas, las cooperativas y otras organizaciones a nivel de
 
aldea pueden contribuir a que se prepare y ejecute con
 
6xito un proyecto, si se permite su participaci6n desde
 
la fase inicial de planificaci6n del proyecto.
 

b. Especies
 

- En muchos programas de madera para combustible a nivel 
de comunidad o programas conexos se ha tratado de culti
var especies ex6ticas; 9stas contin5an recomend~ndose
 
mucho, sobre todo las especies relativamente nuevas co
mo la Leucaena. Pero, actualmente, se est9 prestando
 
mis atenci6n a las especies indfgenas consideradas m~s
 
apropiadas y que, en algunos casos, son populares. A
 
veces, pero no siempre, se permite que los aldeanog par
ticipen en la selecci6n de las especies.
 

- En algunos lugares, la escasez de madera ha hecho que 
se utilicen especies como la teca; de este modo, se
 
han utilizado especies valiosas para lefia muy apropia
das para madera de construcci6n y otros fines.
 

c. Mgtodos de producci6n y administraci6n
 

- La participaci6n de los miembros de la comunidad local 
en la ejecuci6n y administraci6n de los programas de ma
dera para combustible es un factor determinante signifi
cativo del 6xito de un programa. Esta planificaci6n 
abarca la planificaci6n, el desmonte de terrenos, la
 
plantaci6n de grboles, la protecci6n contra animales,
 
etc. 

La inclusi6n de cultivos y grboles comerciales a corto
 
plazo en bosques rurales a m~s largo plazo ha ayudado
 
a crear con 6xito programas de madera para combustible
 
a nivel de comunidad.
 

Otro factor tambign importante para el 6xito de dicho
 
tipo de proyecto es la participaci6n y la autoridad de
 
la administraci6n local en la formulaci6n de los obje
tivos, la ejecuci6n y administraci6n del proyecto.
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d. Sistemas de apoyo
 

- Los servicios bien organizados de viveros, capacitaci6n 
y extensi6n forman partes integrantes del 6xito de un pro
grama de madera para lefia a nivel de comunidad. Por des
gracia, numerosos pafses en desarrollo no disponen de ser
vicios de calidad en 6stosyotros campos afines en call
dad de sistemas de apoyo de dicho tipo de programa. 

- Muchos servicios forestales carecen de la autoridad para 
adoptar y aplicar reglamentos sobre el uso de la tierra
 
y otras medidas necesarias para la explotaci6n de bosques
 
rurales comunitarios y otros recursos de producci6n de ma
dera para uso de la comunidad. (El programa coreano de
 
AFR debe, asimismo, gran parte de su 6xito a las reformas
 
institucionales quehanaumentado el personal y reenforza
do la autoridad de la Direcci6n Forestal y al apoyo de
 
las Asociaciones Forestales Rurales).
 

- Los pequeios lotes forestales a nivel de aldea han consti
tuido en numerosos casos un medio eficaz y barato para pro
ducir madera para combustible. En Etiopfa, por ejemplo, 
se han logrado importantes ahorros en comparaci6n con inl
ciativas anteriores encaminadas a producir comercialmente
 
madera para combustible a gran escala.
 

6. Recolecci6n y transporte de madera para combustible y otros productos
 

En los proyectos a nivel comunitario, la recolecci6n de la madera
 
para combustible es efectuada por los habitantes de las aldeas, 
que realizan tambign gran parte de los transportes. En numero
sos programas, sin embargo, una y otra actividad estg controla
da y administrada por el gobierno, con frecuencia, a nivel cen
tral. 

Se dispone de pocos datos sobre la forma en que se realizan la
 
recogida y el transporte en los programas comunitarios, y por
 
quign. Sin embargo, es evidente que participanlamano de obra
 
comunitaria y,a veces,familias enteras.
 

En algunos programas se emplean carretas y otros medios para ayu
dar al transporte de la madera.
 

7. Distribuci6n de la madera para combustible y otros productos
 

- Al parecer, poca atenci6n se ha prestado a la manera en que los 
proyectos de madera para combustible a nivel comunitarlo van a 
efectuar la distribuci6n de la madera. Algunos la distribuye 
a cada hogar, pero no se conoce muy bien sobre qu6 base la efec
t ha. 
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Como quiera que los precios corrientes de mercado han sobrepa
sado el poder adquisitivo de la poblaci6n rural, muchos gobier
nos se han visto compelidos a crear dep6sitos de lefia para ven
derla a bajo precio y disuadir el robo y saqueo de las reservas
 
forestales. La producci6n de ciertos proyectos comunitarios
 
de madera debe circular a trav6s de estos dep6sitos.
 

Los gobiernos ofrecen muchos incentivos para hacer atractivo
 
para los particulares la participaci6n en dichos proyectos,
 
pero el aumento de los suministros de madera para combustible
 
raramente se menciona como uno de ellos.
 

Varios parses han invertido mucho tiempo y esfuerzo en dar a co
nocer proyectos forestales comunitarios y promover la participa
ci6n local. Estas campafias recurren frecuentemente a la promesa
 
de beneficios econ6micos y sociales como incentivo para partici
par en los programas, pero no parece claro que estos bene
ficios representen algo m~s que simples necesidades humanas
 
fundamentales a las que todos los ciudadanos tienen derecho.
 
Si bien es verdad que dichos programas crean nuevas riquezas y,
 
en muchos casos, distribuyen nuevas tierras a los habitantes
 
de las aldeas, no es evidente que promuevan mejoras a largo
 
plazo del nivel de vida relativo o de la condici6n social de
 
dicha poblaci6n en comparaci6n con los habitantes de los ni
cleos urbanos.
 

En numerosos programas forestales comunitarios en que la pro
ducci6n de madera para combustible no es el objetivo principal,
 
el trabajador no percibe ningfin beneficio directo de los 9rbo
les que 61 cultiva (los beneficios que percibe provienen de los
 
cultivos que practica alrededor de los grboles j6venes y de los
 
salarios que le paga el programa). Esta situaci6n es motivo de
 
inquietud por cuanto que, una vez que los grboles alcancen la 
madurez y la superficie disponible para la plantaci6n de cul
tivos alimentarios disminuyan, los trabajadores podrfan per
der intergs en el proyecto.
 

8. Consumo
 

- Algunos proyectos comunitarios de madera para combustible han 
incrementado las disponibilidades de madera hasta el punto de 
aumentar tambign el nivel de consumo de los participantes en 
el mismo, o al menos mantenerlo, pero no se poseen datos su
ficientes que permitan confirmar esto.
 

- Aun cuando las directrices publicadas por la FAO, el Banco 
Mundial y otros organismos donantes destacados urgen la inte
graci6n de las mejoras de la t~cnica de consumo de madera para 
combustible y el desarrollo de fuentes alternativas de energla 
en los nuevos programas de madera para combustible a nivel de 
comunidad,hay muy poca evidenciade que los programas existentes 
hayan promovido reformas de los habitos de consumo. Toda ini
ciativa que existe en este campo se hace independientemente de 
dichos programas. 
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9. Las muieres
 

a. Justificaci6n de los programas
 

- Raramente las mujeres han recibido la debida atenci6n 
en todos los aspectos de los proyectos de madera para
 
combustible, a pesar de que ellas estgn encargadas prin
cipalmente de la recogida y utilizaci6n de la lena y,
 
con frecuencia, de la primera plantaci6n de grboles al
rededor de la aldea, asf como de su cuidado.
 

- Por cuanto que gran parte de la responsabilidad de la 
recogida de la madera recae sobre la mujer, una de las 
justificaciones principales para llevar a cabo un pro
grama de madera para combustible a nivel de comunidad 
consiste en aliviar esa carga cada vez m~s dura que la 
escasez impone sobre las mujeres. Si bien es verdad que 
esa raz6n no constituye normalmente un factor dominan
te en la realizaci6n de un tal esfuerzo, ella podrfa ser 
un subproducto bien acogido. 

b. Promotores, patrocinadores y administradores de programas
 

- Por cuanto que la mayorfa de los miembros de la comuni
dad tienen poco decir en la preparaci6n y ejecuci6n de
 
los programas de madera para combustible a nivel de co
munidad, resulta dudoso que las mujeres desempefien un
 
papel importante a ese respecto, aun cuando ellas ten
gan una gran necesidad de dichos programas.
 

- Las mujeres pueden desempefiar un papel de apoyo a dichos 
programas como en el caso del Senegal en que ellas se 
encargan de plantar y cultivar los plantones que utili
zan la comunidad local. 

- Ciertas mujeres participan en la orientaci6n y adminis
traci6n de programas de madera para combustible a nivel 
de comunidad en calidad de agentes deextensi6n forestal. 

c. Producci6n de madera para combustible 

- Las mujeres desempefian sobre todo un papel de apoyo en 
la producci6n de madera para combustible en dichos pro
gramas. Algunas cultivan plantones; la mayorfa prepa
ran la comida, acarrean el agua para regar los plantones 
y ayudan a los hombres que plantan los bosques rurales 
y los cuidan. 

d. Recolecci6n/recogida y transporte
 

- Las mujeres participan en la recogida y el transporte de 
la madera que se obtiene de los proyectos comunitarios de 
madera para combustible, pero no se sabe a ciencia cierta 
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su grado de participaci6n relativa en relaci6n con los
 
hombres, ni su papel antes de emprenderse el proyecto.
 

e. Distribuci6n
 

- A las mujeres se atribuye un lugar y un papel discreto 
en los programas de madera para combustible a nivel de 
comunidad, sin tenerse en cuenta su responsabilidad tra
dicional como proveedora de lefia para satisfacer sus ne
cesidades domsticas en muchos lugares. Como consecuen
cia, se olvidan sus necesidades particulares en el momen
to de la distribuci6n de los beneficios obtenidos de di
chos programas. 

- Las mujeres parecen que desempefian un papel menos impor
tante en la distribuci6n de la madera en los proyectos 
comunitarios de madera para combustible que en el con
texto de las pr~cticas tradicionales. La distribuci6n 
estg menos ligada a la recogida en los nuevos programas 
y m~s asociada con las asignaciones por hogar, las ven
tas efectuadas por los dep6sitos especiales del gobierno, 
etc. 

f. Consumo
 

- Las mujeres poseen todo un cimulo de conocimientos sobre 
los diversos aspectos del consumo de madera para combus
tible, sobre todo las cualidades de cocci6n de alimentos 
y de calefacci6nypropiedades medicinales de las especies 
indfgenas. Estos conocimientos, transmitidos de genera
ci6n en generaci6n, han sido apenas reconocidos por los
 
t~cnicos fores tales, los asesores extranjeros y otros par
ticipantes en la preparaci6n y la ejecuci6n de los progra
mas de madera para combustible a nivel de comunidad. 
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VI. CUESTIONES Y DIRECTRICES RECOMENDADAS
 

El presente capitulo estudia las cuestiones planteadas en el angli
sis precedente del contexto socioecon6mico de la utilizaci6n de la made
ra para combustible en las pequefias comunidades rurales. Las seis cues
tiones generales planteadas por el anglisis (Cuadro 15) estgn formuladas
 
en forma de preguntas clave concernientes a los programas de madera pa
ra combustible a nivel de comunidad. Como tales, deberin interesar a
 
las comunidades, a los gobiernos de los pafses anfitriones, a los donan
tes y a todos aqudllos que tratan de atender las necesidades energ~ti
cas y conexas de las comunidades rurales en los parses en desarrollo.
 
Aunque se tratan separadamente para los fines del anglisis, estas cues
tiones coinciden, y cada programa comunitario de madera para combusti
ble correspondiente a una localidad particular debiera tenerlas todas
 
presentes.
 

Cada una de las seis cuestiones principales estg subdividida en nu
merosas cuestiones secundarias que permiten realizar el anglisis y la
 
discusi6n que siguen m~s adelante. Estas cuestiones secundarias tratan
 
de aspectos m~s especfficos o partes componentes de las cuestiones prin
cipales.* Unas y otras aparecen en el presente capftulo subrayadas.
 
Despuds de formularse cada cuesti6n, se exponen las directrices que de
berin seguir la AID y otros organismos para resolver las cuestiones se
cundarias. Cabe seialar que las directrices no constituyen respuestas
 
a la cuesti6n, sino que indican m~s bien la informaci6n y el anglisis
 
que se requieren para responder a cada cuesti6n en el contexto de cada
 
comunidad particular.
 

Las directrices estgn formuladas especfficamente para tenet en
 
cuenta el hecho de que los aspectos socioecon6micos de la utilizaci6n
 
de la madera para combustible en las comunidades rurales dependen en
 
gran medida de la localidad en cuesti6n. Cada proyecto serg diferen
te para tener presentes las caracterfsticas especiales de cada comuni
dad. Las siguientes cuestiones y directrices tienen por objeto ayudar
 
a abordar y comprender las circunstancias especiales que influyen en
 
cada programa, en marcha o en proyecto, de madera para combustible a
 
nivel de comunidad. Por consiguiente, ni las cuestiones ni las direc
trices se pueden aplicar a todos los casos. Las directrices no dan,
 
ni pueden dar, respuestas fuera de contexto; ni constituyen tampoco una
 
especie de manual sobre la forma de obtener las respuestas "apropiadas"
 
en un determinado contexto. El mejor mtodo a emplear para obtener di
chas respuestas debe definirse en funci6n de las circunstancias propias
 

* En el caso del carb6n vegetal, hay relativamente pocas cuestiones 
que conciernen a los programas comunitarios de madera para combustible
 
propiamente dichos. No es probable que dichos programas incluyan la
 
producti6n de carb6n para responder a las necesidades de madera para
 
combustible de la comunidad (incluso como parte integrante de un pro
grama m~s amplio), salvo raramente cuando la lefia se obtiene a gran
 
distancia de la comunidad. Examinaremos, sin embargo, las cuestiones
 
relacionadas con el carb6n vegetal que tienen que ver con la comunidad.
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Cuadro 15: 	 Cuestiones principales concernientes a los programas de
 
madera para combustible a nivel de comunidad en los par
ses en desarrollo.
 

A. 	 lCugles son los fines que podrg lograr un programa de made
ra para combustible a nivel de comunidad? 

B. 	 lQug tipo de programa de madera para combustible responde
 
mejor a las necesidades de una comunidad?
 

C. 	 LDe qug forma los programas de madera para combustible a
 
nivel de comunidad pueden promover una amplia participa
ci6n local?
 

D. jQu6 	 recursos requieren los programas de madera para combus
tible a nivel de comunidad?
 

E. 	 LCugles son los requisitos administrativos de los pro
gramas de madera para combustible a nivel de comunidad?
 

F. 	 ZCugles son los costos y beneficios de los programas de made
ra para combustible a nivel de comunidad?
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de la aldea o comunidad. Sin embargo, tanto las cuestiones como las
 
directrices indican la clase de informaci6n y anglisis que se necesi
tan para identificar, elaborar, ejecutar y evaluar de forma adecuada
 
proyectos particulares de madera para combustible y de carb6n vegetal
 
a nivel de comunidad.
 

En teorfa, las siguientes cuestiones y directrices deben aplicarse
 
cuando existen posibilidades reales para un programa comunitario de ma
dera para combustible. Estos tipos de programas no son v~lidos siempre

ni en Lodos los lugares, ni tampoco resolver9n todos los problemas en
 
dondequiera que se emprendan. En efecto, resulta normalmente muy diff
cil emprenderlos y ejecutarlos con 6xito y todo depende, en primer lu
gar, de la existencia de ciertas condiciones en la zona en que el pro
grama o proyecto se emprenda. Por ejemplo, para que haya un verdadero
 
programa comunitario de madera para combustible, deberg existir una co
munidad. En muchas partes del mundo en desarrollo, sin embargo, no
 
existe ninguna "comunidad" en el sentido de un grupo lo suficientemen
te coherente y aislado como para emprender un esfuerzo comin en perse
cusi6n de un objetivo mutuamente beneficioso, sobre todo a muy largo
 
plazo, como exige un esfuerzo de producci6n de madera para combustible.
 

Incluso en el contexto mismo de una comunidad, la mayorfa o todos
 
sus miembros deben compartir unos intereses, necesidades, aspiraciones
 
y problemas comunes, sobre todo en lo que se refiere a la madera para
 
combustible. Deben compartir tambi~n objetivos mutuos y bien definidos
 
y otorgar la misma prioridad al objetivo o a los objetivos de un progra
ma de madera para combustible. Todos sus miembros, o al menos la mayor 
parte de ellos, deben participar en el programa.
 

Asimismo, eq preciso que los niveles pertinentes del gobierno
 
presten un apoyo adecuado a nivel local. Este deberg comprender un
 
apoyo detallado t~cnico (grboles, pesticidas, agua, etc.), financiero,
 
institucional (resultados de investigaciones, ayuda de extensi6n, etc.)
 
y en materia de politica (polftica de precios, leyes sobre el r6gimen
 
de propiedad, etc.). Este apoyo debe consistir tambign en un compromi
so firme y efectivo de los poderes publicos respecto a unos objetivos

del programa de madera para combustible que deberin coincidir con los 
de la comunidad. 

Es preciso tambi6n que el programa disponga de los recursos sufi
cientes - mano de obra, tierra, capital y gesti6n - a nivel de comuni
dad. Cuando escasean los recursos, la necesidad de asegurar el abaste
cimiento de lefia a largo plazo, incluso si es muy grande, no se aten
derg a expensas de la demanda a corto plazo. 

Si se quiere realizar con 6xito un programa semejante, serg pre
ciso tener un plan detallado de asignaci6n de los costos y beneficios 
y explicar con claridad a la comunidad cu~l es el plan y cugles son sus 
objetivos. Es muy importante definir con precisi6n c6mo serg retribuida 
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la mano de obra 	y los demos recursos de la comunidad, c6mo y a qui~n
 
serg asignada la madera y que parte corresponderg a qui~n - individuos,
 
comunidad y organismos oficiales - en la ejecuci6n y administraci6n del
 
proyecto.
 

A. 	 CUESTION: ZCugles son los fines que podrg lograr un programa
 
de madera para combustible a nivel de comunidad?
 

Los programas de madera para combustible, si son bien concebidos
 
y ejecutados, dimanan de las necesidades y los objetivos de las comu
nidades a las que sirven. Por tanto, dichos programas pueden perseguir
 
varios fines, a veces simult~neos, entre ellos el aumento de la produc
ci6n de madera para combustible, la conservaci6n, la mejora del equili
brio ecol6gico de la comunidad, el suministro de subproductos arb6reos
 
(especias, frutas, corcho, goma, forraje, etc.), promoci6n del desarro
lo industrial rural y control local de los recursos energ~ticos. A
 
veces, estos fines son mutuamente incompatibles. Y lo que es m9s, el
 
programa comunitario de madera puede tropezar con serias dificultades
 
para lograr incluso uno de ellos. Por ejemplo, simplemente la produc
ci6n 	de suficiente leiia para la comunidad podria requerir un esfuerzo
 
tal que no pudiera realizarlo un "programa comunitario de madera para 
combustible" de menor envergadura y de car~cter m~s familiar. A conti
nuaci6n se exponen las cuestiones secundarias que plantea el recurso a 
proyectos comunitarios de madera para combustible cuando se trata de lo
grar varios fines. Seguidamente recomendaremos unas directrices para
 
resolver cada cuesti6n secundaria dentro del contexto de una localidad
 
especffica.
 

1. 	 ZHasta qu6 punto un proyecto comunitario de madera para com
bustible puede producir suficiente cantidad de lena para
 
satisfacer las necesidades de la comunidad?
 

Directrices
 

- Prestar atenci6n a las necesidades que planteen los 
habitantes y las autoridades de la aldea al describir 
sus necesidades y problemas crfticos en materia de ma
dera para combustible. Tener presentes la cocci6n de 
alimentos, calefacci6n, fabricaci6n, tiempo disponible, 
los hijos, las mujeres, el costo de la recogida, el pres
tigio social, la t6cnica de la recolecci6n, etc. 

- Especificar la demanda de madera para combustible de la 
comunidad, por clase y por estaci6n, a lo largo del tiem
po, juntamente con el rendimiento sostenible de los re
cursos del programa comunitario de madera para combusti
ble; estudiar el precio y la disponibilidad de fuentes 
alternativas de energfa y la disposici6n de los aldea
nos para utilizarlas. 
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Estudiar con los habitantes de la aldea el tipo de 9rbo
les que responden mejor a sus necesidades de len-a y por
 
qua. Determinar, basado en los conocimientos de la po
blaci6n local y de los especialistas, la productividad y
 
la disponibilidad de dichos grboles. GCugles son las
 
pricticas que se siguen para cuidar y cultivar dichas
 
especies? LCugles son las diferencias existentes entre
 
las pr~cticas actuales y las de plantaci6n, riego, escar
da, abonado, poda, protecci6n y recolecci6n de otras es
cies?
 

Examinar en qu6 medida la comunidad puede obtener la ma
dera para combustible de fuentes existentes y por cugnto
 
tiempo. LEs esta fuente tan abundante que el proyecto de
 
madera para combustible no recibirg el apoyo de los diver
sos miembros de la comunidad a largo o corto plazo?
 

Estudiar los efectos que tendrg un programa efectivo de
 
madera para combustible a nivel de comunidad sobre las
 
necesidades comunitarias de producci6n de carb6n vegetal.
 
LReducirg o eliminarg el programa la necesidad de carb6n
 
al suministrar madera de una fuente cercana?
 

Prever, con la ayuda de la comunidad, su potencial de futu
ro crecimiento y las necesidades de madera para combusti
ble que resultar~n. LImpulsarg esta necesidad el ripido
 
desarrollo de un programa comunitario de madera para com
bustible de envergadura? LExisten las condiciones necesa
rias 	para la ejecuci6n de semejante programa o deberg te
ner una dimensi6n inicial m~s reducida y emprenderse no
 
tan r~pidamente?
 

Ponerse de acuerdo con la comunidad en cuanto a la cantidad
 
y la 	clase de recursos que estarg dispuesta a aportar al
 
proyecto local de madera para combustible y las dimensio
nes del proyecto que dichos esfuerzos podrfan apoyar en
 
relaci6n con las necesidades globales de la comunidad de
 
madera para combustible.
 

2. 	 jHasta gug punto un proyecto de madera para combustible a nivel
 
de comunidad debe concentrarse en la conservaci6n con preferen
cia a la producci6n?
 

Cuando se pudece escasez de madera, muchas comunidades se preocupan
 
especialmente de la producci6n de madera o de la conservaci6n de los re
cursos de combustibles antes de la recolecci6n. (En efecto, se ha otor
gado 	demasiada importancia al objetivo de la "conservaci6n de los progra
mas forestales tradicionales en detrimento de las necesidades de combus
tibles y productos conexos de la poblaci6n local). Sin embargo, incluso
 
en los proyectos de madera para combustible organizados por los donantes,
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se presta muy poca atenci6n a la conservaci6n despu~s de la recolecci6n
 
y durante la utilizaci6n. Ello se debe principalmente a la inexistencia
 
de t~cnicas comprobadas y baratas que son compatibles con las modalidades 
de utilizaci6n de madera para combustible en una comunidad dada, la fal
ta de familiaridad con dichas t~cnicas por parte de los miembros de la 
comunidad y el hecho de no saber c6mo implantar nuevas t6cnicas de con
servaci6n a nivel de comunidad.
 

Directrices
 

- Determinar la eficiencia con que utiliza la comunidad 
la madera para combustible y ver por gug ella se sirve
 
de determinadas modalidades y t6cnicas de consumo de di
cho producto.
 

- Examinar con la ayuda de la comunidad la importancia so
cial, econ6mica y t~cnica de las modalidades existentes 
de calefacci6n y preparaci6n de alimentos, regimenes ali
menticios, hornos de carb6n vegetal y hornos utilizados 
por las industrias caseras antes de considerar otras so
luciones de cara a la conservaci6n de madera para combus
tible; examinar detenidamente las necesidades de las mu
jeres a este respecto. 

- Determinar la eficacia de otras t~cnicas de utilizaci6n
 
de madera para combustible desde el punto de vista de su 
capacidad para responder a las necesidades individuales
 
y adaptarse a las pr5cticas y actitudes existentes.
 

- Evaluar los factores ecol6gicos, sociales, t~cnicos, ins
titucionales y econ6micos que pudieran impedir la adopci6n 
de t~cnicas o mecanismos posibles que conserven madera pa
ra combustible. 

- Examinar el grado probable de aceptaci6n de cualquier 
idea de conservaci6n, el costo que representarfa su im
plantaci6n y sus efectos sobre las necesidades de consu
mo de madera (en comparaci6n con las necesidades de pro
ducci6n de madera sin medidas de conservaci6n).
 

3. LPuede un programa comunitario de madera para combustible rom
per el ciclo vicioso de la destrucci6n progresiva de los recursos de 
madera donde existe? LQu6 tipo y escala de programa ser5 necesario?
 

Existen ciertas comunidades en los parses en desarrollo en que el
 
equilibrio ecol6gico estg experimentando una degradaci6n acelerada o ha
 
cambiado dr~sticamente debido sobre todo a la demanda de madera para
combustible. En dichas greas es preciso implantar un nuevo sistema para 
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aprovechar racionalmente los recursos existentes y reponer los que ya
 
se han agotado. Una soluci6n al problema serfa implantar un programa
 
comunitario de madera para combustible. En dichas zonas, sin embargo,
 
un programa de este tipo se verfa ante un dilema, sobre todo si se prac
tica una agricultura migratoria o cultivo n6mada. Una escasez aguda
 
de lefia y sus problemas econ6micos y ecol6gicos consiguientes podrfan
 
ser un factor necesario o muy importante para impulsar a una comunidad
 
a emprender tin programa local de madera para combustible. Por otro la
do, es de esperar que aumente considerablemente la presi6n ejercida so
bre los irboles j6venes, y que cualquier individuo o grupo que no pue
den estar seguros de beneficiarse a largo plazo de los resultados posi
tivos que se obtengan de un tal programa mantendrg esa presi6n. La efi
cacia del programa se verg reducida, a menos que la participaci6n glo
bal de la comunidad sea importante y se puedan satisfacer las necesi
dades esenciales de la comunidad de combustibles y de otro tipo hasta 
que el programa alcance su fase de producci6n. 

Directrices
 

- Examinar con la ayuda de la comunidad sus necesidades 
de madera para combustible y otras conexas, prestando 
especial atenci6n al medio ambiente natural. LDe qud
 
forma define y cuantifica la comunidad los costos que
 
representa para ella la degradaci6n de su medio ambien
te? ICugles son, a su juicio, las causas de la degra
daci6n?
 

- Determinar lo que, seg5n el parecer de la poblaci6n, debe 
cambiarse para mejorar el medio ambiente natural. ZCu9l 
es, a su juicio, el papel que corresponde a la comunidad 
en la realizaci6n de esos cambios? LCugles son los cos
tos, seg~n ellos, en que se ha de incurrir y sobre quig
nes recaergn? LCu~l es el tiempo disponible de la po
blaci6n pobre respecto a dichas actividades?
 

- Definir las actividades especificas de producci6n de ma
dera para combustible que la comunidad crea necesarias. 
LEn qug medida estarfa ella dispuesta a apoyar dichas 
actividades? ZQud obst~culos existen a este respecto?
 

- Determinar las especies de grboles que la comunidad acep
tarfa para producir madera para combustible y mejorar el 
medio ambiente natural. Estimar los componentes princi
pales, la envergadura y el contenido del programa que pu
diera servir para hacer frente a los obst~culos, las ne
cesidades y las condiciones ambientales de la comunidad. 
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Estudiar con la comunidad si puede ella efectivamente
 
adoptar, participar y apoyar dicho programa. jEs pre
ciso adoptar ciertas medidas coercitivas para asegurar
 
que el programa produzca madera para combustible y de
tenga la destrucci6n del medio ambiente?
 

4. 	 jHasta gug punto los programas comunitarios de madera para
 
combustible deber~n orientarse a las mujeres como su objetivo
 
principal?
 

En el caso de numerosas comunidades rurales, las mujeres desempefian
 
un papel principal en todas las actividades relacionadas con la lefia, des
de la recogida hasta la organizaci6n de las modalidades de consumo del ho
gar. A pesar de su papel esencial, ellas han sido ignoradas por numero
sos de los programas comunitarios de madera para combustible en que gran 
parte del esfuerzo de extensi6n y de otro tipo se orienta a los hombres.
 

Directrices
 

- Determinar los trabajos que corresponden a la mujer en to
dos los aspectos de la recolecci6n, recogida, transporte, 
distribuci6n y consumo de madera. LDe qug actividades 
estgn ellas principalmente encargadas? IComparten al
gulLas actividades con los hombres? LMejoran o disminu
yen sus actividades su prestigio social? jHasta qu6
 
punto estiman sus responsabilidades? jEst~n interesa
das en mantenerlas?
 

- Determinar las contribuciones que las mujeres podrian 
aportar en la planificaci6n de un proyecto comunitario 
de madera para combustible. LCugles son sus conocimien
tos especiales en materia de cultivo y recolecci6n de 
distintas especies, caracterlsticas de combusti6n de di
ferentes maderas y diversos usos de lasmismas? LCuiles son 
los conocimientos que pueden aportar en relaci6n con el
 
tiempo necesario para la recolecci6n, transporte, prepa
raci6n y quema de la madera? 

- Determinar el apoyo que requerirfa el proyecto para in
cluir en 91 a las mujeres de forma activa. LQug capaci
taci6n deberfan recibir las mujeres? LSerfa preciso li
berarlas de otras obligaciones para participar en un cur
sillo de capacitaci6n como parte integrante del proyecto?
 
ZPodrfa hacerse que participaran en ciertas actividades co
mo el cultivo de plantones o trabajaran como agentes locales
 
de extensi6n? LNecesitarfan ellas una ayuda especial para
 
asegurar el transporte, por ejemplo, en forma de carretas?
 
LQug control podrfa configrseles sobre diversos aspectos
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del proyecto? gPodrian ellas encargarse de organizar el
 
riego, la escarda y el rociado de las plantaciones? LDe
bieran ellas determinar los medios para distribuir la ma
dera entre los diversos hogares?
 

5. LPuede un programa comunitario de madera para combustible 
satisfacer necesidades multiples, incluida la provisi6n de
 
los tipos de madera deseados, satisfechas actualmente o en
 
el pasado con suministros obtenidos de tierras boscosas no
 
explotadas? En caso negativo, Lc6mo podrfan satisfacerse
 
dichas necesidades de la comunidad?
 

En todo el mundo, los bosques y las tierras forestales se aprove
chan para varios fines, de los cuales uno de ellos es precisamente la
 
producci6n de madera para combustible. Para que tengan 6xito, los pro
gramas concebidos para producir madera para combustible deben respon
der a las necesidades de la comunidad de miel, corcho, frutas, forraje,
 
control de las cuencas fluviales y otros productos forestales, asf como
 
otros tipos de madera para combustible.
 

Directrices
 

- Evaluar las diversas utilizaciones que la comunidad ha
ce o ha hecho de los recursos relacionados con la pro
ducci6n de madera para combustible, o que se aprovechanpa
ra este fin, asf como la importancia relativa de cada
 
una de ellas en el plano social y econ6mico, y para el
 
medio ambiente. 

- Determinar si un programa comunitario de madera para com
bustible puede servir para obtener los mismos fines mil
tiples. En caso negativo, Lpodrfa la comunidad adaptar
se a la p~rdida de varios productos u obtenerlos en al
guna otra parte? LEstg ella dispuesta a hacerlo o debe
rg el programa incluir los medios de control para asegurar 
que los recursos forestales no se vean perjudicados por uti
lizaciones y presiones incompatibles entre sf? 

- Si el programa de madera para combustible a nivel de comu
nidad no puede satisfacer las necesidades tradicionales 
y m6ltiples de la localidad, determinar qui~n padecerg 
como consecuencia de ello. LPuede concebirse el progra
ma con miras a aliviar cualquier efecto de desigualdad,
 
o debe integrarse en otros programas para tal fin?
 

6. IDeberfan los programas comunitarios de madera para combustible
 
concebirse con miras a satisfacer las necesidades energ~ticas 
de las comunidades a sus niveles existentes o a niveles inferio
res, o proveer la energfa requerida en el futuro por su poten
cial de crecimiento econ6mico? LDe gug forma pueden estos pro
gramas emprendidos por una comimidad tener en cuenta las nezesi
dades futuras de energfa? 
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Cuando los suministros de madera para combustible escasean o van a
 
escasear de manera que se hace conveniente tener un programa comunitario
 
de madera para combustible, el nivel previsto del consumo de madera cons
tituye un problema. La mayor parte de las aldeas rurales depender~n casi
 
enteramente de la madera para combustible en los pr6ximos 20 afios o m9s. Los
 
efectos de su crecimiento econ6mico sobre el futuro consumo de madera pa
ra combustible adquiere una importancia especial, sobre todo cuando se
 
prevd que aumente la poblaci6n o se intensifiquen las actividades indus
triales rurales que utilizarfan la lefia o el carb6n vegetal. Es impor
tante para las comunidades, los gobiernos de los pafses anfitriones y 
los donantes saber en qud medida los programas comunitarios de madera 
para combustible pueden responder a dichas necesidades, hasta qug punto
 
estos programas tienen en cuenta las futuras necesidades de energfa y
 
en qu6 medida una comunidad deberi continuar dependiendo de la madera
 
para combustible. En realidad, estos tipos de programas tienden a ser
 
el resultado de una crisis; en consecuencia, tienen generalmente un al
cance muy reducido o llegan demasiado tarde. Adem~s, la gran mayorfa de
 
ellos tienen como claro objetivo mantener el statu quo (o volver al pa
sado inmediato) respecto al consumo y el medio ambiente, a pesar de la
 
importancia de concentrarse en las necesidades futuras. En estas cir
cunstancias, la cuesti6n que se plantea es saber si un programa de ma
dera para combustible a nivel de comunidad constituye o puede consti
tuir una respuesta completa a la luz de las necesidades energ~ticas fu
ras de la comunidad y, en caso afirmativo, por cugnto tiempo.
 

Directrices
 

- Evaluar el conjunto de necesidades energ6ticas de la comu
nidad a lo largo del tiempo, tal vez a la luz de estudios
 
de casos realizados sobre el crecimiento energ~tico his
t6rico de comunidades razonablemente similares que hayan
 
ya pasado por las etapas de desarrollo econ6mico en que
 
se encuentra la comunidad en cuesti6n. LCugles son
 
las necesidades de energfa futuras que prevgn los
 
diversos mienbros de la comunidad? 

- Determinar el grado de dependencia pasado de la comunidad 
de la madera para combustible para su crecimiento econ6mi
co y su grado probable en el futuro. LExisten artesanfas 
o industrias rurales que dependen de la madera para com
bustible? jPuede aumentar esta dependencia en el futuro?
 
LCugles son las tendencias demogr~ficas (y migratorias)
 
de la comunidad? LEn qug medida las futuras necesidades
 
de madera para combustible de la comunidad ser~n el re
sultado de fen6menos relativos al mercado internacional
 
(exportaciones de tabaco, precios de los combustibles f6
siles, etc) o de fuerzas de mercado dentro del pals, pe
ro fuera de la comunidad?
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Estimar la amplitud que debe tener el programa comunita
rio de madera para combustible para responder a las nece
sidades futuras de energla? ZEs tan grande que se podria
 
poner en duda el 6xito de su organizaci6n, gesti6n, etc.?
 
ZCugles son las ramificaciones de una conclusi6n semejan
te para el programa? Para la conservaci6n de madera pa
ra combustible? jPara el desarrollo de fuentes alternati
vas de energla? ZPara el crecimiento econ6mico y la ca
lidad de vida de la comunidad en el futuro? LPara el
 
equilibrio ecol6gico alrededor de la comunidad? jEs ne
cesario y posible implantar un programa de madera para
 
combustible a mayor escala que la comunidad puede soste
ner por s! misma?
 

Determinar la fecha en que un tal programa de':erg empren
derse para responder a las necesidades energ6ticas futu
ras de la comunidad. LComprende yapoya la comunidad un
 
programa lo suficientemente importante o ejerce presio
nes como para que se emprenda a su debito tiempo? En caso
 
contrario, Lse puede ayudar a la comunidad a comprender
 
la necesidad de tales medidas? LCugnta "ayuda" se podria
 
dar a la comunidad sin que sus miembros dejen de partici
par activamente en el programa?
 

Estimar lo econ6mico que un programa de madera para com
bustible resultarfa en el presente y en el futuro. LCugles
 
sergn los costos y beneficios corrientes para los diversos
 
miembros de la comunidad si participan en dicho programa?
 
!Hay una raz6n econ6mica del programa comprensible para ellos?
 

7. 	 LQu6 importancia socioecon6mica deberg atribuirse a los recur
sos de madera para combustible bajo el control de la comunidad 
en comparaci6n con las fuentes de energla exteriores - combus
tibles f6siles, equipo hldroel6ctrico o solar? LCugles son 
los efectos que tiene sobre la estructura de la comunidad la 
p6rdida del control sobre su fuente primaria de energia? 

Los programas de madera para combustible a nivel de comunidad pueden
 
tener objetivos sociales y politicos, al igual que objetivos t6cnicos y
 
econ6micos. Se trata de saber si el controlque ejerce la comunidad sobre
 
su fuente primaria de energia reviste importancia para contrarrestar los
 
efectos indeseables de su dependencia de una energia o equipos o aparatos
 
energ~ticos importados del exterior.
 

Directrices
 

- Evaluar el comportamiento y las actitudes de los miem
bros de las comunidades que tienen control sobre sus 
suministros de madera para combustible en comparaci6n 
con las que dependen de fuentes de energia exteriores. 
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LCugles son, en cada caso, los factores de miedo al ries
go y las repercusiones econ6micas y sociales? LQug pien
san los individuos de distintos niveles de ingreso, afec
tados por cada situaci6n, sobre la energla, su modo de
 
vida y la seguridad de su futuro energ~tico? LCugles
 
son los valores, actitudes y productos importados en
 
la comunidad juntamente con el combustible f6sil u otras
 
fuentes de energfa?
 

Ver si los individuos gastan, o est~n dispuestosagastar,
 
tanto para asegurar actualmente y en el futuro su abaste
cimiento de madera para combustible como lo hacen o harlan
 
probablemente para obtener fuentes alternativas de energfa.
 

Examinar con los miembros de la comunidad si ellos atri
buyen importancia a las fuentes alternativas de energia,
 
y por qua. En caso afirmativo, Ilo hacen por razones
 
sociales o econ6micas? LEn qug medida reemplazargn ellas
 
la madera para combustible si su precio comienza a subir?
 
LEstriba la importancia que se atribuye a la madera para
 
combustible sobre todo en el hecho de que es en general
 
un "producto gratuito" o de que es un producto bajo el
 
control de la comunidad? LVendria la introducci6n de
 
otras fuentes alternativas de energla a estratificar adn
 
m~s la comunidad desde el punto de vista econ6mico y so
cial? Cugles serfan los efectos sobre los m~s pobres?
 

8. 	 IC6mo puede conciliarse la escalada r~pida de la demanda de
 
lefia y carb6n en las zonas urbanas con las necesidades cre
cientes de lefia y carb6n en las comunidades rurales? IC6mo
 
reaccionan las comunidades ante esta situaci6n de intereses
 
opuestos?
 

Directrices
 

- Aconsejar a las comunidades rurales que identifiquen las 
formas en que el sector urbano podrfa financiar el desa
rrollo de la producci6n de lenia y carb6n vegetal para 
satisfacer no s6lo sus propias necesidades, sino tambi6n 
las necesidades de madera para combustible y de empleos 
en las comunidades rurales. 

-	 Organizar en las zonas urbanas o en sus cercanfas progra
mas de repoblaci6n forestal que satisfagan las necesidades
 
de madera para combustible del sector urbano, aliviando
 
asf las presiones de la demanda y los precios sobre los
 
recursos de lena y carb6n vegetal de las comunidades ru
rales. Combinar esto con una distribuci6n equitativa
 
de fuentes alternativas de energla entre las zonas urba
nas y rurales.
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Desarrollar para el sector urbano una tecnologla apro
piada de conversi6n del carb6n vegetal que conserve los
 
recursos de madera de las zonas urbanas y rurales.
 

Urgir a los habitantes de las aldeas a emprender progra
mas comerciales de carb6n vegetal (incluida la producci6n
 
de madera) para abastecer los mercados urbanos.
 

9. 	 LDe qu6 manera un programa de madera para combustible a ni
vel de comunidad influirg en el equilibrio energ6tico global
 
de la comunidad?
 

Todo 	programa comunitario de madera para combustible comporta unas
 
relaciones interactivas con todas las demos fuentes de energia de la co
munidad. La utilizaci6n de residuos de cosechas, excrementos de anima
les, hierbas, petr6leo y otros combustibles se verg influida a corto y
 
largo plazo por el programa. Conviene comprender estas interacciones
 
si se quiere hacer una evaluaci6n global y equitativa de los costos y
 
beneficios energ~ticos del programa.
 

Directrices
 

-	 Evaluar el sistema energ~tico de la comunidad y sobre to
do la manera en que las diversas clases de energfa se in
tegran en la vida cotidiana de la comunidad. LD6nde ob
tiene la comunidad su energfa y c6mo y por qu6 la consu
me? 	 LCu~l es el papel que corresponde a la madera para
 
combustible en el sistema?
 

- Establecer un escenario del programa de madera para com
bustible a nivel de comunidad: jCu~les son los efectos 
probables sobre el sistema energ6tico de la comunidad?
 
!Reducirg el programa el empleo de excrementos de ani
males o de residuos de cosechas como combustibles? jEs
ta reducci6n harg disminuir el empleo de fertilizantes
 
qufmicos para los cultivos o aumentarg los rendimientos
 
de 6stos? LRequerirg el programa m~s gasolina para las
 
sierras de motor, camiones o transporte de agentes de
 
extensi6n? ZSe necesitarg m~s fertilizante para los 9r
boles? zHasta qu6 punto va el programa a influir en el
 
volumen relativo de lefia y carb6n vegetal utilizado por
 
la comunidad?
 

- Estudiar en colaboraci6n con los miembros de la comunidad 
los posibles cambios que se producir~n en el equilibrio 
energ~tico para identificar los problemas especiales 
correspondientes. LSufrirgn los carboneros? jTratar~n
 
los agricultores de no participar en el programa porque
 
pueden quemar excrementos de animales y residuos de co
sechas? LPodrfa concebirse el programa para evitar es
tos y otros problemas anglogos?
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10. jDe qu6 manera influyen los programas comunitarios de madera
 
para combustible en la migraci6n de la poblaci6n de aldeas en
teras o de ciertos individuos? LEn qu6 condiciones esa influen
cia serg ms pronunciada?
 

La poblaci6n entera de ciertas aldeas se ha visto forzada a despla
zarse a causa de la escasez de madera para combustible. Los individuos
 
se han visto obligados a emigrar o a buscar sus suministros de madera
 
en otras tierras marginales vecinas despugs de que se les cortara el ac
ceso a la madera por la conversi6n de las tierras a un r6gimen de propie
dad privada o por la aplicaci6n m~s estricta de los reglamentos existen
tes sobre el acceso a las mismas. As!, pues, dichos programas tienenefec
tos ben~ficos o perjudiciales sobre la migraci6n, dependiendo de las con
diciones particulares del lugar.
 

Directrices
 

-	 Determinar la fuente de abastecimiento de madera para com
bustible de cada categoria de miembros de la comunidad.
 
ZDe qu6 manera dicha fuente serg afectada por el progra

ma? ZSe cortargn parcial o completamente a los indivi
duos o grupos sus suministros tradicionales de madera
 
para 	combustible?
 

- Identificar las fuentes o los medios para suministrar ma
dera para combustible y otros productos energ6ticos a los 
individuos que perderfan el acceso a la madera a causa 
del programa. jPueden ellos abastecerse en alguna otra
 
parte? lExisten combustibles alternativos? jQu6 puede
 
hacerse para ayudar a los m~s pobres mientras tanto el
 
programa no empiece a producir madera para combustible?
 

- Determinar si ha habido miembros de la comunLdad que han 
emigrado a causa sobre todo de la escasez de madera para 
combustible. LContribuirg un programa semejante a miti
gar o intensificar esa tendencia? 

11. 	 LCugles son los problemas especiales que confrontan las aldeas
 
aisladas cuando tratan de implantar un programa de madera para
 
combustible a nivel de comunidad?
 

Las aldeas apartadas confrontan tambi~n problemas de madera para com
bustible y, en muchos respectos, los programas comunitarios de madera pa
ra combustible son, al parecer, mecanismos muy apropiados para ayudarles
 
a resolverlos. La realidad, sin embargo, es que esas aldeas tienen me
nos posibilidades de utilizar dicho mecanismo que sus contrapartidas
 
que ocupan una posici6n m~s centralizada.
 

Directrices
 

- Determinar los elementos de un programa comunitario 
de madera para combustible que desee la aldea aislada. 
jCu~ntos de esos elementos pueden suministrar los habi
tantes de la aldea? LQug grupo o qug servicio puede 
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suministrar el resto - administraci6n local, el Servi
cio Forestal, el Ministerio de Desarrollo Rural, etc.?
 
LA qug distancia de la aldea se encuentran localizados
 
dichos grupos o servicios? LCon qu6 frecuencia es vi
sitada la aldea por un agente de extersi6n? LA qug dis
tancia se encuentra en caso de necesidad el vivero de
 
grboles o un experto en enfermedades de grboles?
 

Evaluar el esfuerzo adicional que el gobierno debe desple
gar y a qu6 nivel - funcionarios de bajo nivel, etc. 
para prestar apoyo a la aldea aislada en comparaci6n con
 
otra aldea de acceso m~s f~cil. LHa prestadoelgobierno
 
un apoyo eficaz a otros programas con destino a greas re
motas similares? jEs probable que el gobierno ejerza in
fluencia politica u obtenga otros beneficios de su apoyo
 
a la aldea remota?
 

12. 	 LC6mo pueden conciliarse las necesidades de madera para leia
 
de la comunidad con las necesidades concurrentes de madera
 
industrial con destino al consumo nacional o a la exportaci6n
 
obtenidas de tierras forestales indigenas o de tierras trans
formadas en plantaciones forestales? GCu9l es el papel de la
 
comunidad para llegar a un arreglo entre estos objetivos con
currentes?
 

El desarrollo y la explotaci6n industrial de la madera plantean a la
 
vez problemas y oportunidades para las comunidades que se encuentran pr6
ximas a esos lugares de explotaci6n forestal. Puede ocurrir que el esta
blecimiento de plantaciones de madera industrial haga desaparecer los
 
suministros indigenas de madera para combustible de una o varias comuni
dades. Sin embargo, una vez iniciada la explotaci6n forestal, los dese
chos de los bosques y los aserraderos podrian traer una abundancia de
 
madera para combustible a las comunidades vecinas. Cuando las plantacio
nes no son la regla y cuando la madera industrial, explotada o no, estg
 
intercalada con otros grboles y plantas vegetales, existennormalmente
 
posibilidades de liegarse a un arreglo entre las comunidades y las em
presas comerciales madereras, lo que brinda a veces resultados comple
mentarios para las dos. Una cuesti6n de mayor envergadura es saber c6mo
 
conciliar esos intereses concurrentes cuando se plantean a nivel nacional.
 
En algunos pafses, los recursos forestales para madera de construcci6n
 
constituyen a veces una fuente importante de divisas, un factor que se
 
impone a veces sobre las necesidades de madera para combustible de las
 
comunidades rurales.
 

Directrices
 

- Determinar el potencial de la agrosilvicultura en las 
zonas en que se produce madera para construcci6n en tie
rras no explotadas o que van a destinarse a especies de 
maderas comerciales. Es posible conciliar los intereses 
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locales agropecuarios, de madera para combustible y de
 
madera de construcci6n? LVan a cooperar todas las par
tes interesadas? ZQug pr~cticas tradicionales deberg
 
la comunidad modificar? ZQug miembros de la comunidad
 
se vergn perjudicados o beneficiados como consecuencia
 
de ello? ZQui6n "controlari" el sistema de agrosilvi
cultura? Cu~l serg el papel y el poder de la comuni
dad?
 

Cuando la agrosilvicultura no es una soluci6n pr~ctica y
 
se va a desarrollar plantaciones forestales, evaluar las
 
posibilidades de proporcionar a una comunidad fuentes
 
temporales de energla hasta que se puedan atender las
 
necesidades de madera para combustible con suministros
 
obtenidos del bosque comercialmente explotado. LCugles
 
son las fuentes de energla disponibles? IA qu6 costo?
 
ZQui~n paga? ZDe qu6 manera serg la comunidad afectada?
 
ZQu6 papel le corresponderg en la tarea de determinar el
 
precio, la cantidad y la fuente de los suministros de ener
gfa alternativa? Cuando el bosque comercial alcance su
 
maduraci6n, Lqu6 clase de madera suministrarg a la comu
nidad? ZQu6 acceso tendrg la comunidad y qui~n lo con
trolard? LA qu6 precio? ZDurante cugnto tiempo? !Qu6
 
distancia y qu6 tiempo se requerirgn para obtener la
 
madera?
 

Evaluar la posibilidad de instalar la aldea en otra par
te o de desarrollar otras fuentes alternativas de energla
 
cuando la reforestaci6n comercial corta los suministros
 
de madera para combustible de que dispone la comunidad.
 
LQu6 efectos tendrg cada soluci6n sobre la comunidad?
 
LQu6 grupo o grupos de la comunidad se vergn m~s perju
dicados y por qu?
 

B. 	 CUESTION: LQu6 tipo de programa de madera para combustible responde
 
mejor a las necesidades de una comunidad?
 

Los programas de madera para combustible a nivel de comunidad toman
 
diversas formas, desde bosques privados o bosques de aldea que estgn bas
tante bien aislados de otras necesidades y actividades de la comunidad
 
hasta programas de madera para combustible que estgn muy integrados con
 
las necesidades y posibilidades globales de desarrollo rural de una co
munidad. Esta 	cuesti6n principal reconoce las numerosas necesidades de
 
la mayorfa de las comunidades y tiene por objeto primordial determinar
 
el tipo de programa de madera para combustible que responde mejor aellas.
 
A continuaci6n 	se exponen las cuestiones secundarias, seguidas en cada
 
caso de las directrices recomenda.'as para responder,en el contexto de
 
una comunidad particular, a cada una de ellas.
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1. 	 LCugles son las necesidades de la comunidad que sergn afecta
das por un proyecto comunitario de madera para combustible, in
cluidas, pero sin limitarse exclusivamente a ellaslas necesi
dades de madera para combustible?
 

Uno de los requisitos necesarios que debe reunir un programa de ma
dera para combustible a nivel de comunidad es que debe ser compatible con
 
las necesidades mcltiples de la comunidad y responder al mayor ndmero po
sible de ellas. Por consiguiente, las necesidades de la comunidad deben
 
condicionar las modalidades de dicho tipo de programa.
 

Directrices
 

- Identificar, mediante entrevistas con miembros de la comu
nidad o una encuesta, las necesidades principales de la co
munidad. LQug necesidades estgn relacionadas con la ener
gla o con la base existente de madera para combustible 
tierras, grboles, vegetaci6n, etc.? jSatisface la comu
nidad varias necesidades con la base existente de madera 
para combustible? LCugles son estas necesidades? LSon 
satisfechas completamente o en parte? ZPara todo el mun
do o s6lo para unos cuantos individuos? ZDurante cugnto 
tiempo podrg continuar satisfaciendo las necesidades te
niendo en cuenta los recursos actuales o probables que se 
destinan a este respecto? 

Determinar la medida en que un programa de madera para com
bustible a nivel de comunidad afectarfa la base existente
 
de madera para combustible. LCugles sergn las necesidadesde
 
la comunidad que se verin afectadas por dicho programa?
 
lExisten necesidades que no sergn ya satisfechas si se
 
emprenden cierLos programas comunitarios de madera para
 
combustible? LQui6n serla afectado?
 

2. 	 jUn proyecto de madera para combustible a nivel de
 
comunidad que incluya la agrosilvicultura o estg integrado en
 
un esfuerzo de desarrollo rural en gran escala serfa m9s eficaz
 
que un proyecto que estuviera exclusivamente orientado a satis
facer las necesidades de madera para combustible de una comuni
dad?
 

Es indispensable que los programas comunitarios de combustible para
 
madera sean apoyados por la comunidad y todos los niveles pertinentes del
 
gobierno; ellos deben tambi6n recibir los recursos adecuados durante su
 
ejecuci6n. A fin de obtener suficientes tierras y recursos para el pro
grama requerido, tal vez sea necesario adoptar nuevas t6cnicas agrIcolas
 
que permitan plantar los cultivos alimentarios en una superficie m~s re
ducida, liberando asl tierras para la producci6n de madera para combus
tible. AsI, pues, es posible que la soluci6n de los problemas de madera
 
para combustible que confronta la comunidad exija que se adopte un m6to
do mucho m~s integrado que la simple producci6n de madera para combusti
ble sola.
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Directrices
 

- Determinar las necesidades fundamentales que podri 
satisfacer un programa de madera para combustible 
dedicado exclusivamente a la producci6n de lefia y 
carb6n vegetal. ISon los beneficios que se obtienen 
de un programa semejante suficientes para compensar 
las otras necesidades prioritarias relegadas a un lu
gar menos importante? ZPuede atraer suficientes recur
sos sin requerir grandes cambios de la producci6n o
 
del consumo de otros productos u otros servicios por
 
la comunidad?
 

- Evaluar la serie de necesidades que podrfa satisfacer 
un programa adecuado de madera para combustible a ni
vel de comunidad que abarque la agrosilvicultura. 
!Responde mejor la diversidad m~s grande de beneficios 
obtenidos de dicho programa a las rnecesidades de la co
munidad? LCompensan los mayores beneficios la comple
jidad adicional del proyecto? ZSe repartirfan los
 
costos y beneficios adicionales de forma equitativa
 
entre los miembros de la comunidad?
 

- Evaluar la serie de necesidades que podria satisfacer 
un programa integral de desarrollo rural que incluya,
 
entre sus elementos integrales, un proyecto de madera
 
para combustible. Zou6 otras necesidades podria satis
facer un proyecto semejante en ese contexto? LQu6 im
portancia tienen ellas para la comunidad? ZHasta qu6
 
punto se complementan el componente de mader, para com
bustible y los otros componentes? LEs dicho esfuerzo
 
necesario para que tenga 6xito el proyecto de madera
 
para combustible? ZCugl es la amplitud de los cambios
 
que la comunidad ha de efectuar en su sistema socioeco
n6mico actual para lograr satisfacer sus futuras necesi
dades de madera para combustible y cudl debe ser la mag
nitud de un programa de desarrollo rural para que los
 
cambios puedan efectuarse con 6xito? GCugles son las
 
principales ventajas e inconvenientes de la integraci6n
 
de un programa de madera para combustible en un esfuer
zo de desarrollo rural de mayor envergadura? jPermite
 
un esfuerzo general semejante emprender en una comuni
dad un programa de madera para combustible en una fase
 
del ciclo de escasez y de crisis de la madera menos
 
avanzada que lo estarfa en caso contrario? ZPermite
 
realizar con mayor 6xito un programa de madera para com
bustible que, por sf solo, ocuparfa un lugar secundario
 
a la luz de otras necesidades y fines concurrentes?
 
LAtrae la f6rmula del desarrollo rural integrado,
 



-171

en conjunto, m~s recursos y apoyo de la comunidad y del
 
gobierno en beneficio de un programa de madera para com
bustible que en el caso de que el programa estuviera ais
lado? jHace posible que el programa de madera para com
bustible contribuya en mayor medida a satisfacer las ne
cesidades globales de la comunidad relacionadas, por
 
ejemplo, con la calidad del medio ambiente, el desarro
lo econ6mico, la autosuficiencia e igualdad econ6mica
 
y social entre los diversos grupos de ingreso?
 

C. 	 CUESTION: ZDe gug forma pueden los programas comunitarios de made
ra para combustible estimular una amplia participaci6n
 
local?
 

En los pafses en desarrollo, no existe por lo general una fuerte
 
tradici6n de aprovechamiento de bosques o de madera para combustible a
 
nivel de comunidad. Por consiguiente, aun cuando escasea la madera, las
 
poblaciones rurales continian frecuentemente dando prioridad a sus nece
sidades cotidianas sobre sus necesidades a largo plazo en lo que concier
ne a cualesquiera suministros de madera para combustible de que dispongan.
 
El 6xito de la realizaci6n de los programas comunitarios de madera para
 
combustible depende de la plena participaci6n de todos o casi todos los
 
miembros de la comunidad. De lo contrario, los grboles de una persona
 
ser~n destruidos por el ganado de otra; la madera cuidada durante afios
 
por una persona serg recogida por otra, etc. Promover dicha participa
ci6n es en parte cuesti6n de ofrecer unos incentivos adecuados a dichos
 
individuos para que participen o ayudarles a comprender el por qug su
 
participaci6n es beneficiosa y necesaria.
 

1. 	 En los casos en que son necesarios esfuerzos importantes de repobla
ci6n forestal para responder a las necesidades de madera para
 
combustible de la comunidad, gqu6 aportaci6n puede prestar la
 
comunidad, qu6 formas puede tomar dicha aportaci6n y cugles
 
son los factores que determinan el 6xito de dicha aportaci6n?
 

Los proyectos comunitarios de madera para combustible suponen que
 
los miembros de la comunidad aportan la mano de obra y otros recursos al
 
proyecto. La amplitud y la naturaleza de la aportaci6n o contribuci6n
 
depende de las condiciones locales; los recursos requeridos por el pro
yecto que no pueda aportar la comunidad (por ejemplo, cr6dito, investi
gaci6n) deber~n obtenerse de otras fuentes.
 

Directrices
 

- Examinar con los habitantes de la comunidad los recur
sos que necesitarg el proyecto y los recursos que ella 
estarg dispuesta o vaya a aportar. LD6nde se encuen
tran asignados esos recursos actualmente? ZSu reasig
naci6n a un programa planificado de madera para combus
tible influirfa en la productividad de otros sectores
 
como, por ejemplo, la agricultura? LC6mo? LExisten
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recursos que la comunidad no suministrari? LCuil es
 
la raz6n: la falta de preocupaci6n por la madera para
 
combustible en relaci6n con otras necesidades, la falta
 
de participaci6n, objetivos no definidos en lo que con
cierne a la futura asignaci6n de los beneficios, etc.?
 
jEn qug condiciones aumentarfa la comunidad los recur
sos que aportarla al proyecto de madera para combustible?
 

Identificar los recursos exteriores a !a comunidad que
 
deber~n suministrarse al proyecto. ZD6nde se pueden
 
conseguir y a expensas de quign? LEl beneficio que se
 
va a obtener de los recursos aportados por la comunidad
 
depende de esos recursos exteriores? LHasta qug punto?
 
ZPuede la comunidad suministrar alguno de esos recursos
 
exteriores? jCu~ndo a m~s tardar? LCugles serfan el cos
to monetario y el costo de oportunidad?
 

2, 	 jEn qu6 condiciones participa la poblaci6n en los programas
 
de madera para combustible a nivel de comunidad?
 

Una participaci6n activa y en gran escala en los programas de made
ra para combustible a nivel de comunidad depende de numerosos factores,
 
unos 	m~s importantes que otros.
 

Directrices
 

Determinar lo que la poblaci6n espera de un proyecto co
munitario de madera para combustible y en qug medida de
sean ellos participar en su planificaci6n. LC6mo se les
 
podrfa dar una participaci6n bien definida en la produc
ci6n del proyecto, en su administraci6n y en la mano de
 
obra, etc. de que se tiene necesidad? IComprenden todos
 
los miembros de la comunidad el proyecto y el comporta
miento que se espera de ellos respecto al mismo si quie
ren aprovecharse de sus beneficios? jEst~n asegurados
 
los beneficios futuros que van a obtener del proyecto y
 
lo saben? LTienen asegurados los agricultores arrenda
tarios los beneficios si mejoran la producci6n de made
ra para combustible en sus tierras de arrendamiento?
 
IC6mo afecta el proyecto a los campesinos sin tierras?
 
jC6mo pueden permitirse los pobres el no satisfacer sus
 
necesidades actuales de consumo para asignar recursos
 
a un programa de madera para combustible a largo plazo?
 
LEstgn seguros de recibir los beneficios previstos?
 

Determinar las actividades que podrfan emprender la co
munidad y los diversos niveles del gobierno. ZLos miem
bros de la comunidad comprenden bien su papel en el pro
grama de madera para combustible? LComprenden bien el go
bierno y la comunidad el papel del gobierno en el programa?
 

jCu9l es el procedimiento que se sigue que permite a la
 
poblaci6n participar en el proyecto o programa?
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Identificar, con la colaboraci6n de los miembros de la
 
comunidad, cualquier grupo o individuos que pudieran
 
tener dificultades para participar en el programa. jC6
mo pueden satisfacerse sus necesidades? ZPueden utili
zarse incentivos? jEs preciso recurrir a ciertas medi
das coercitivas y, en caso afirmativo, por quign serfan
 
aplicadas?
 

Determinar las circunstancias en que grupos m~s importan
tes de aldeanos podrian participar en el proyecto o pro
grama. LEs necesario o aceptable abordar los programas
 
de madera para combustible a nivel de comunidad desde
 
una perspectiva de planteamiento "vertical", por ejem
plo, para encontrar una soluci6n r~pida y eficaz en las
 
zonas que padecen escasez de madera para combustible o
 
problemas ecol6gicos criticos? jPueden los miembros de
 
la comunidad emprender programas para hacer frente a esos
 
problemas y habrg una participaci6n suficiente? Cuando
 
existen tales problemas, Icugles son los intereses prio
ritarios, los de los habitantes de la aldea o los del
 
estado? ZC6mo se relacionan los fines del gobierno con
 
los de la comunidad en lo que concierne a la participa
ci6n en los programas de madera para combustible? LCuen
ta el gobierno con las aportaciones y la participaci6n
 
de la comunidad segin las condiciones que 61 establezca
 
o los deseos expresados por los habitantes de la aldea?
 

3. 	 IDe qu6 forma se pueden utilizar en los programas comunitarios
 
de madera para combustible los conocimientos tradicionales so
bre cultivo de grboles, explotaci6n de bosques y tecnologa del
 
consumo de madera para combustible?
 

Los residentes locales constituyen una fuente principal de informa
ci6n sobre todos los aspectos relacionados con la madera para combusti
ble en las comunidades rurales. Ocurre con frecuencia, sin embargo, que
 
dichos conocimientos no se aprovechan nunca porque los administradores
 
de proyectos no respetan la experiencia local v se utilizan especies
 
de grboles ex6ticas u otras tecnologfas importadas con las que los ha
bitantes de las aldeas no estgn "familiarizados".
 

Directrices
 

- Estudiar las prdcticas de las aldeas relacionadas con la 
madera para combustible con el fin de identificar los co
nocimientos y competencias aprovechables y, lo que es 
igualmente importante, identificar los dirigentes loca
les. Para ello, se requieren forestales con capacita
ci6n en ciencias sociales que sean sensibles a las ac
titudes locales y a las posibilidades de especies indf
genas. 
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Trabajar con la poblaci6n local para establecer las
 
bases de la estructura y la tecnologfa de un programa
 
comunitario de madera para combustible apoyado en los
 
medios y las estructuras sociales existentes (por ejem
plo, para preservar los lotes forestales locales exis
tentes y los reglamentos en vigor sobre la explotaci6n
 
de tierras siempre que se estimen adecuadas por la co
munidad).
 

Analizar la posibilidad de aprovechar los conocimien
tos t~cnicos existentes (aplicados en las pr~cticas
 
agricolas, la pequefia industria de fabricaci6n, etc.)
 
en cuestiones relacionadas con la energla como, por
 
ejemplo, la construcci6n de hornillos o cocinas y la
 
producci6n de carb6n vegetal.
 

Permitir y estimular la expresi6n de opiniones y la ini
ciativa de los habitantes locales y, sobre todo, de las
 
muj eres.
 

4. 	 LC6mo podria estimularse la participaci6n de las mujeres en los
 
programas de madera para combustible a nivel de comunidad?
 

En las zonas rurales de los palses en desarrollo, las mujeres desem
pecian un papel importante en la mayor parte de los trabajos relacionados
 
con la madera para combustible. A pesar de su papel central, ellas se
 
ven con frecuencia relegadas a prestar s6lo un servicio de apoyo a los
 
hombres que realizan programas comunitarios de madera para combustible.
 
Por consiguiente, ellas preparan las comidas y acarrean el agua mien
tras que los hombres realizan los trabajos de las plantaciones, escar
da y 	recolecci6n de la madera. Adem~s, no les resulta ficil con fre
cuencia contribuir con sus conocimientos e ideas al esfuerzo que des
pliega la comunidad de cara a la producci6n de madera.
 

Directrices
 

- Evaluar el tiempo disponible total de las mujeres de la 
comunidad. ID6nde se pueden introducir cambios que las 
liberen de ciertas actividades para dedicarse al progra
ma de madera para combustible? LHabrfa la posibilidad, 
por ejemplo, de instalar un pequefio molino de mafz en
 
la aldea que redujera el tiempo que las mujeres dedican
 
a la molienda del mafz? GCugles son los trabajos que
 
las mujeres abandonar'an voluntariamente para partici
par m~s en el programa? 0, por el contrario, seria
 
preferible dejar que los hombres, cuyo tiempo no esti
 
tal vez enteramente ocupado, se encarguen de la mayor
 
parte de los trabajos del proyecto?
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Determinar los incentivos a los que las mujeres podlan
 
responder cuando se trata de lograr su mayor participa
ci6n en un programa de madera para combustible. LEs la
 
perspectiva de encontrar la madera m~s cerca del hogar
 
un incentivo adecuado? LInducirlan otros programas co
nexos de incentivo como, po, ejemplo, cuidados m6dicos,
 
grifos de agua, m~s educaci6n o capacitaci6n adicional,
 
a una mayor participaci6n? ZSi se pudiera dar a las
 
mujeres un papel importante investido de autoridad so
bre ciertos aspectos del programa, se lograrfa asf una
 
mayor participaci6n? LQug efectos podria tfener una
 
promoci6n de alto nivel o una campafa nacional en favor
 
de las mujeres y/o de la madera para combustible en la
 
participaci6n femenina? LEstimularla la competencia
 
entre grupos de mujeres o de aldeas la participaci6n
 
de las mujeres? LLa provisi6n de ciertos recursos, co
mo una carreta para transportar la lefia, contribuirfa
 
a reforzar la participaci6n de las mujeres?
 

Evaluar las probabilidades de utilizar las modalidades
 
existentes de organizaci6n aldeana en las que la parti
cipaci6n femenina es importante para promover su parti
cipaci6n en el programa de madera para combustible.
 
!Existen agrupaciones femeninas? ZCu~l es su funci6n,
 
organizaci6n y poder? LLa participaci6n de las muje
res en dicho programa cae dentro de su competencia?
 
LQug papel podria desempefiar cada grupo en la tarea
 
de hacer participar a las mujeres en dicho proyecto?
 
LHay 	mujeres que forman parte de comit6s de aldea,
 
del consejo de la aldea o de grupos similares semiofi
ciales? jPueden ellas ayudar a dar a conocer a las
 
mujeres los beneficios del programa? ZHay mujeres
 
que gozan de cierto prestigio social y profesional
 
quepodrianestimular a las mujeres a participar en
 
el programa? LHay hombres que defienden un mayor pa
pel de las mujeres que podrfan ayudar a promover la
 
participaci6n de las mujeres en el proyecto de made
ra para combustible?
 

5. 	 LA quign deberA confiarse el control local de los programas
 
de madera para combustible a nivel de comunidad y por gug?
 

Se acepta generalmente hoy dfa un control local importante sobre
 
los programas de madera para combustible a nivel de comunidad. Ocurre
 
a veces, sin embargo, que se olvida las ventajas relativas delas diversas
 
fuentes de control local.
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Directrices
 

- Identificar cugies son las fuentes de la autoridad local 
a nivel de comunidad y ver cugles son sus relaciones con 
las diversas agrupaciones socioecon6micas que existen 
en la comunidad. LEn quign desean los diversos miembros 
de la comunidad que se confle la autoridad iccal sobre
 
el programa comunitario de madera para combustible? ZPor
 
qua? LEs posible que varios 6rganos locales tengan auto
ridad sobre el proyecto al mismo tiempo? LControlargn
 
las 61lites locales el programa para su propio beneficio?
 
ZExiste mayor probabilidad de que las necesidades de made
ra para combustible de los pobres sean satisfechas con la
 
producci6n del proyecto si ciertas autoridades locales
 
mantienen el control del mismo?
 

-	 Evaluar las esferas de conflictos posibles entre los re
quisitos del programa de madera para combustible y los
 
de otras actividades de la comunidad. jPuede una auto
ridad local contrarrestar dichos intereses opuestos me
jor que otro?
 

-	 Determinar la importancia del carb6n vegetal en la comuni
dad o en los centros urbanos m~s pr6ximos. Por cuanto que
 
la producci6n de carb6n vegetal es realizada ordinariamen
te por especialistas para su comercializaci6n, lexiste un
 
mecanismo de divisi6n del trabajo y distribuci6n del pro
ducto que contribuirfa al 6xito de un componente importan
te de carb6n vegetal a nivel de comunidad? jCu~l serfa
 
ese mecanismo? jQu6 autoridad local estg en mejores con
diciones de desarrollar o supervisar dicho mecanismo?
 

6. 	 ZC6mo se podrfa hacer m~s atractivo el trabajo de producci6n de
 
madera para combustible para las comunidades rurales?
 

El empleo de una mano de obra y otros recursos comunitarios reviste
 
una importancia decisiva de cara a desarrollar y administrar proyectos
 
de madera para combustible a nivel de comunidad. Es preciso que el pro
yecto incluya incentivos que sirva de estimulo a la mano de obra (y otras
 
participaciones necesarias), aunque la producci6n de grboles cultivados
 
no satisfaga sus necesidades inmediatas.
 

Directrices
 

-	 Determinar cugles son los beneficios que se obtienen del 
cultivo de grboles (y no s6lo de la explotaci6n de tie
rrasengeneral); explicar claramente a los habitantes de
 
las aldeas que la estabilizaci6n y la mejora de los sumi
nistros de madera para combustible representa un componen
te fundamental de los proyectos comunitarios de madera
 
para combustible. LAyudarfan ciertos programas especia
les como, por ejemplo, compensaci6n anual por cultivos
 
demorados, cr~ditos especiales, etc. a estimular los
 
trabajos de producci6n de madera para combustible?
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Ceder la propiedad de determinadas arboledas a la comu
nidad o a ciertos individuos particulares para producir
 
madera para combustible y otros usos.
 

Conceder una compensaci6n adecuada a los trabajadores por
 
sus actividades y por cultivar cualquier grbol que ellos
 
no podr~n utilizar como madera para combustible.
 

Adoptar programas de madera para combustible a nivel de
 
comunidad que no compitan con otras actividades que exi
gen mano de obra en plena temporada como la recolecci6n
 
agricola.
 

Estimular la utilizaci6n de la mano de obra en el programa
 
de conformidad con las modalidades existentes en lo que
 
se refiere a la madera para combustible. ZCu~l es el
 
papel que corresponde a las mujeres? !A los nijios?
 
jCooperan las familias en los trabajos relacionados con
 
la madera para combustible?
 

Estudiar m~todos que hagan menos arduos y peligrosos los tra
bajos forestales y aplicar todas las medidas de seguridad
 
y sanidad posibles para conseguir dichos resultados.
 

7. 	 ZQug obst~culos se interponen a la participaci6n en los progra
mas de madera para combustible a nivel de comunidad?
 

La participaci6n en los programas de madera para combustible a nivel
 
de comunidad toma varias formas que abarca desde la protecci6n por el pas
tor de los grboles nuevos contra su ganado que esti paciendo hasta la
 
plantaci6n, el cultivo y la recolecci6n de grboles. Los obst~culos con
 
que tropieza la participaci6n son numerosos, sobre todo cuando entran
 
en juego grandes cantidades de recursos - tiempo, dinero, tierras, agua,
 
etc.; la superaci6n de esos obst~culos o limitaciones constituye una
 
parte importante de la elaboraci6n y la ejercuci6n de un proyecto.
 

Directrices
 

- Determinar las necesidades concurrentes de mano de obra y 
otros recursos que afectan a diversos grupos y miembros 
de la comunidad. ZCu£l es la prioridad que se atribuye 
a la madera para combustible? LHa cambiado esa priori
dad a lo largo del tiempo y se puede prever que cambie 
en el futuro? 

- Evaluar la situaci6n actual del empleo, sefialando las de
mandas sociales, econ6micas y estacionales de determina
do trabajo, as! como las demandas concurrentes de mano 
de obra en los sectores urbanos en expansi6n. ZCambian 
las asignaciones de la mano de obra a los diversos sec
tores de una estaci6n a otra en el curso de un mismo
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afio? ZCugles son los requisitos especfficos de tiempo
 
y competencias que exigen los trabajos existentes rela
cionados con la madera para combustible? !Yun progra
ma de madera para combustible a nivel de comunidad?
 
ITienen los planes nacionales de desarrollo efectos a
 
largo plazo sobre las disponibilidades de mano de obra
 
a nivel de aldea que deber~n tenerse en cuenta?
 

Identificar la importancia social atribuida a las dis
tintas tareas en la comunidad, incluidos los trabajos
 
relacionados con la madera para combustible. !Qug lu
gar asigna la comunidad a los trabajos relacionados con
 
las diversas actividades en materia de madera para com
bustible? !Quign realiza los trabajos relacionados con
 
la madera para combustible? LLos hombres? jLas mujeres?
 
LLos nifios? LIndividuos de ciertos grupos socioecon6micos
 
de la comunidad?
 

Identificar las dificultades, peligros y tareas penosas
 
especificos de los trabajos forestales propiamente dichos
 
y determinar en qu6 medida desalientan la participaci6n
 
en dichos trabajos.
 

D. 	 CUESTION: jQug recursos requieren los programas de madera para com
bustible a nivel de comunidad?
 

La producci6n de madera para combustible planificada a nivel de aldea
 
requiere ciertos recursos, que en su mayor parte se utilizan ya en otras
 
partes. La identificaci6n de los recursos necesarios, de quign va a su
ministrarlos y de los efectos que tendr~n sobre otras actividades de la
 
aldea al utilizarlos para la producci6n de madera para combustible cons
tituye una diligencia esencial para comprender y apoyar los programas
 
comunitarios de madera para combustible. Para proceder a esa identifi
caci6n, es importante poseer informaci6n sobre el contexto socioecon6mi
co del empleo de la madera para combustible en las comunidades rurales.
 

1. 	 LDe gug forma podrfan aprovecharse las actitudes y el comporta
miento de los miembros de la comunidad para mejorar la eficacia
 
de un programa de madera para combustible a nivel de comunidad?
 

El factor y la capacidad humana locales constituyen los recursos m~s
 
importantes para un programa de madera para combustible a nivel de comuni
dad. Por lo general, las actitudes y el comportamiento de los miembros
 
de la comunidad constituyen un factor positivo, m~s bien que una li
mitaci6n,en lo que respecta a la eficacia de un programa semejante. En
 
la mayor medida posible, es preciso aprovecharse de ellos, en lugar de
 
menospreciarlos, descartarlos o "programar" su cambio.
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Directrices
 

- Determinar las actitudes locales para con diversos aspec
tos de la madera para combustible, as! como el comportamien
to consiguiente de los miembros de la comunidad. IQug acti
tudes y comportamientos apoyan especialmente los diversos 
aspectos de un programa de madera para combustible a nivel 
de comunidad? jDe qu6 forma puede el programa fundarse en 
estas actitudes o comportamientos? LExisten actitudes o 
comportamientos que deban ser contrarrestados por el pro
grama? ZSon los miembros de la comunidad conscientes de
 
esos comportamientos y estgn dispuestos a cambiarlos?
 
LPuede dicho programa ofrecer incentivos reales u otro
 
tipo de ayuda para facilitar la modificaci6n de estos
 
comportamientos?
 

- Comparar las actitudes y los comportamientos de diversos 
miembros de la comunidad respecto a la madera para combus
tible con los de los agentes de extensi6n y de otros indi
viduos de fuera de la comunidad que van a participar tam
bign en el programa. lExisten diferencias importantes 
que tendr~n influencia en el programa? LQug conjunto de 
actitudes e intereses suplantarg al otro? LCugles son 
los efectos que dichas diferencias tendr~n probablemen
te sobre el programa? IQug cambios de las actitudes o 
del comportamiento de los diversos actores beneficiargn 
al programa (agentes de extensi6n, ancianos de la aldea, 
funcionarios ptblicos, etc.)? LC6mo podrfa lograrse di
cho cambio y cugnto tiempo tomaria? LApoyan los miembros 
de la comunidad los esfuerzos encaminados a realizar los 
cambios? 

- Identificar las clases de recursos humanos que podria apor
tar la comunidad y compararlos con las necesidades de un
 
programa de madera para combustible a nivel de comunidad.
 
Existe una diferencia importante entre las competencias
 
humanas de la comunidad y aqu~llas de que se tiene nece
sidad? jPuede mejorarse el elemento humano de la comuni
dad local para aportar a tiempo mas recursos humanos re
queridos por el proyecto? LPodrfa conseguir la comunidad
 
las competencias de que no dispone de otras fuentes exte
riores? LA expensas de qui~n? ZCu~l es la competencia
 
que existe entre los cultivos alimentarios, los cultivos
 
comerciales y el programa de madera para combustible por
 
el tiempo disponible, la mano de obra y los otros requi
sitos? LC6mo se podria reducir esa competencia?
 

- Calcular los efectos que tendria un programa comunitario 
de madera para combustible sobre los recursos humanos 
que se destinan actualmente para la producci6n, la reco
lecci6n y la comercializaci6n de madera para combustible. 
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LCu~l es la actitud de los afectados? LVa el programa
 
a reducir el peso, el volumen, la distancia y la frecuen
cia de los viajes que tienen que realizar los miembros
 
de la comunidad para recoger la madera para leaa? LIn
ducirg la disminuci6n de la distancia y frecuencia de los
 
viajes a aumentar el consumo de madera para combustible
 
en la comunidad? LQug impacto tendrg dicho programa so
bre la t~cnica de recolecci6n empleada por la comunidad?
 
zTendrg un efecto en la industrializaci6n rural o en el
 
empleo agricola en la 6poca de inactividad al liberar
 
m~s mano de obra para otros trabajos? LPermitirg el
 
programa superar los obst~culos naturales de la reco
lecci6n y el transporte de madera para combustible?
 
LQu6 repercusiones tendrg semejante programa sobre los
 
factores sociales que intervienen actualmente en la re
cogida de la madera?
 

2. 	 jC6mo puede responderse a las presiones concurrentes sobre
 
el uso de la tierra que existen en una comunidad que desea
 
satisfacer sus necesidades de madera para combustible y pot
 
qui~n? jPuede la comunidad resolver este problema por sf
 
sola o bien su soluci6n exige normalmente la intervenci6n
 
d el apoyo del gobierno?
 

La tierra es un recurso vital para los programas de madera para
 
combustible a nivel de comunidad. Es igualmente esencial para la produc
ci6n agrfcola y otras muchas necesidades de la comunidad. Un proyecto
 
comunitario de madera para combustible tendrg 6xito Cinicamente si no
 
reduce excesivamente la base de tierra de que dispone la comunidad para
 
satisfacer todas las demos necesidades.
 

Directrices
 

- Determinar la base de tierra de que dispone la comunidad y 

las demandas concurrentesde que es objeto. LHay escasez 
general de tierra en la comunidad? lExisten tierras 
marginales que se puedan destinar a la producci6n de made
ra para combustible sin perjudicar la producci6n agrfcola, 

la ganaderfa o la producci6n indfgena de madera para com
bustible? jDe qu6 manera influir5 el programa en la pro
ductividad agricola general de una comunidad (dejando los 
excrementos de animales y el forraje para los cultivos y 
el ganado y tiempo libre para las labores agrfcolas y des
viando mano de obra y tierras de la producci6n agrfcola)? 
LQu& otros usos de la tierra pueden combinarse con la uti
lizaci6n para la producci6n de madera para combustible? 
LImpondrfa el desarrollo de un programa de madera para com
bustible tales presiones sobre las disponibilidades de 
tierras que comprometerfa seriamente el 6xito del programa? 
lExisten programas agrfcolas capaces de mejorar la productividad
 
de la tierra, liberando asf ciertas tierras para la producci6n
 

de madera para combustible? jQu6 fuentes no tradicionales
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de ingresos podrfan permitir a los miembros de la comu
nidad destinar m~s tierras agrfcolas a la producci6n de
 
madera para combustible?
 

Determinar qug tierras podrfan utilizarse para un proyec
to comunitario de madera para combustible. ZSe dispone
 
de im~genes tomadas por sat6lites artificiales? LCugles
 
son los mapas y los datos de encuesta disponibles? LQug
 
piensan los habitantes y cugles son sus actitudes con res-.
 
pecto a la utilizaci6n de diversas tierras para la produc
ci6n de madera para combustible? jSobre quign debe recaer
 
la responsabilidad de seleccionar los emplazamientos defi
nitivos de los bosques rurales? LQui6n puede hablar en
 
representaci6n de los ms pobres, las mujeres, etc. en
 
lo que concierne a la selecci6n de dichos emplazamientos
 
y la representaci6n satisfactoria de sus intereses?
 

3. LQug regrmenes de tenencia y propiedad de tierras se prestan
 
mejor a unos programas eficaces de madera para combustible a
 
nivel de comunidad?
 

Los regfmenes de tenencia y propiedad de tierra constituyen un impor
tante factor determinante del acceso a las tierras, explotadas o no, que
 
suministran madera para combustible. La relativa seguridad que sienten
 
los que poseen el derecho a utilizar la tierra influye en su disposici6n
 
a invertir en programas basados en la tierra como, por ejemplo, los de
 
madera para combustible que tienen largos perfodos de gestaci6n. 

Directrices
 

- Determinar los diversos tipos de r6gimen de tenencia y pro
piedad que existen en la comunidad y definir sus caracterfs
ticas. LSe prestan algunos de ellos mejor que otros a los
 
esfuerzos organizados emprendidos por particulares o por
 
la comunidad en materia de madera para combustible? En los
 
casos en que la tenencia de tierra no estg asegurada lo su
ficiente como para estimular las actividades individuales
 
de producci6n y conservaci6n a largo plazo de madera para
 
combustible (por ejemplo, en el caso de los agricultores
 
arrendatarios), 1qud esfuerzos a nivel de comunidad debe
r~n emprenderse para lograr los resultados deseados? LPer
mitir~n los regimenes existentes de tenencia y propiedad
 
de la tierra hacer una repartici6n equitativa de la produc
ci6n del proyecto?
 

Identificar las caracterfsticas del programa de madera para
 
combustible a nivel de comunidad que sean m~s compatibles
 
con los regfmenes de tenencia y propiedad de la tierra.
 
ZEs compatible tambign dicho programa con otras limitacio
nes de la comunidad (por ejemplo, la disponibilidad de ma
no de obra)? LResponde a otros fines de la comunidad 
conservaci6n, producci6n agrfcola, etc.)?
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4. 	 LCugles son los recursos especiales que las mujeres pueden
 
aportar a un programa de madera para combustible a nivel de
 
comunidad y gug tipo de ayuda necesitan para efectuar dicha
 
contribuci6n?
 

Desde hace miles de afio, las mujeres han venido participando fntima
mente en la recogida y utilizaci6n de madera para combustible, con fre
cuencia hasta el punto de quedar los hombres completamente excluidos de 
esta 	actividad. Por consiguiente, es con mucho justo suponer que ellas
 
tienen nmuchfsimo que aportar a cualquier programa de madera para combus
tible a nivel de comunidad. 

Directrices
 

- Determinar los diversos recursos que poseen las mujeres 
y que podrfan aprovecharse para planificar, ejecutar y 
administrar un proyecto de madera para combustible a ni
vel de comunidad. LQud conocimientos pertinentes poseen 
sobre las propiedades de especies indfgenas, modalidades
 
de crecimiento, cuidados y protecci6n, etc.? ,Yrespec
to a frutas, nueces, corcho, especias, goma, lianas y ho
jas de diversas especies? LY sobre las propiedades de
 
secado de cada especie de madera? jY a prop6sito de la 
vulnerabilidad de diversas especies a los insectos, en
fermedades, animales, falta de agua, etc.? LSobre la 
manera en que cada tipo de madera arde? LSobre la mejor
 
manera de cortar, partir y transportar cada especie de
 
grbol? LQud cualidades de cooperaci6n poseen? LPueden
 
ellas organizar grupos de recogida de madera? LSon ca
paces de trabajar en colaboraci6n, compartiendo entre
 
ellas satisfactoriamente todo el fruto de su trabajo?
 

GCugles son las competencias administrativas que ellas 
pueden aportar? LDe qug tiempo y energfa disponen ellas?
 
ZDe qug forma se podrian encauzar para apoyar las activi
dades de un proyecto de madera para combustible?
 

Estudiar los medios que permitan utilizar los recursos 
de las mujeres para el programa de madera para combusti
ble a nivel de comunidad. LEs posible hacer participar 
a las mujeres en grupos de planificaci6n y ejecuci6n? 
Si no, podrian constituirse grupos asesores femeninos
 
para apoyar el proyecto? LC6mo podrfan transmitir los
 
conocimientos especiales de las mujeres y servir para 
canalizar las competencias administrativas, el tiempo 
y la energfa de las mujeres? LPueden estos grupos, u 
otros grupos, permitir a las mujeres desempefiar un pa
pel activo en los trabajos de plantaci6n, escarda, fer
tilizaci6n, limpieza, recolecci6n y transporte? LExis
ten algunos "sectores especiales" en que se pudiera 
aprovechar los talentos de las mujeres sin amenazar
 
directamente un esquema cultural establecido - por
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ejemplo, constituir un vivero familiar para suministrar
 
plantones al programa; hacer macetas de barro para po
ner los grboles en algunos programas, etc.
 

5. Si el carb6n vegetal va a constituir un componente importante
 
de un programa comunitario de madera para combustible, Lqu6 cam
bio representarfa en cuanto a la selecci6n de especies, la admi
nistraci6n, calendario, economfa y participaci6n de la comunidad
 
en el programa? ZEn gu6 medida semejante programa modificarfa
 
la industria existente de carb6n vegetal (camiones, intermedia
rios, etc.)?
 

La producci6n, distribuci6n y consumo del carb6n son en muchos respec
tos diferentes de la lea. La introducci6n del carb6n vegetal en un pro
yecto de madera para combustible a nivel de comunidad puede modificar grande
mente numerosos aspectos del proyecto. Asf, el estudio de los aspectos
 
socioecon6micos yecol6gicos de la utilizaci6n del carb6n vegetal en una
 
comunidad constituye un componente importante de cualquier proyecto de ma
dera para combustible a nivel de comunidad, basado total o parcialmente
 
en el carb6n vegetal.
 

Directrices
 

- Determinar los aspectos de producci6n, distribuci6n y co
mercializaci6n del carb6n vegetal (y de la lefia) en la co
munidad. LEs el carb6n un importante combustible para la
 
comunidad o las zonas urbanas cercanas? ZEn qu6 medida
 
un programa de madera para combustible influirg en la pro
ducci6n y el consumo de carb6n de los miembros de la
 
comunidad? LReducirg ello los suministros de carb6n al
 
mercado urbano? jQug impacto tendrg dicha reducci6n en
 
el programa? ZHay necesidad de un componente de carb6n
 
en el proyecto de madera para combustible a nivel de co
munidad?
 

Identificar los componentes del programa de madera para co
bustible a nivel de comunidad que se requieren para incluir
 
la leia y el carb6n. LQug aspectos de un Drograma exclusi
vamente dedicado a la producci6n de lefia cambiargn como
 
resultado de ello? LEn qu6 medida un programa semejante 
de doble fin serg m~s diffcil de administrar por la comu
nidad y los diversos servicios publicos que lo apoyan? 
LQu6 miembros de la comunidad se beneficiargn de la in
tegraci6n del componente carb6n? LAbastecerg el carb6n 
obtenido del proyecto a miembros de la comunidad o a los 
habitantes de las ciudades? LEs necesaria la producci6n 
de carb6n para hacer frente a las necesidades energ6ticas 
futuras de la comunidad a rafz de la industrializaci6n 
rural y de otros tipos de crecimiento econ6mico? 
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E. 	 CUESTION: ZCugles son los requisitos administrativos de los pro
gramas de madera para combustible a nivel de comunidad?
 

La administraci6n eficaz de un programa de madera para combustible
 
a nivel de comunidad es indispensable para que tenga 6xito. Dicha ad
ministraci6n abarca el control del acceso, la prestaci6n de apoyo t~c
nico, la distribuci6n de la producci6n obtenida del proyecto y muchos 
otros aspectos. Por lo general, su realizaci6n se lleva a cabo a di
versos niveles - individual, comunidad, gobierno central, etc. Las 
tareas m~s significativas de la administraci6n se efectfan ordinaria
mente a nivel de comunidad, pero ello varfa en funci6n del proyecto
 
en cuesti6n.
 

1. 	 ZCugles son las formas m~s eficaces de controlar el acceso 
a los recursos de madera para combustible de una comunidad? 

Directrices
 

- Identificar los regfmenes existentes de tenencia de la 
tierra y las restricciones que imponen al acceso a la 
madera para combustible. Examinar en especial las leyes 
en vigor sobre la propiedad y cesi6n de tierras y ver 
si los grboles y los bosques son objeto de un tratamien
to diferente de las tierras agrfcolas. 

- En lo que concierne alas tierras mantenidas bajo r~gimen 
pfiblico o comunal, indicar claramente los lfmites de 
las propiedades de la comunidad. Valerse de encuestas 
y de 	 los organismos administrativos locales (clanes, 
jefes, consejos, etc.) para evaluar las necesidades lo
cales y establecer reglamentos sobre las partes corres
pondientes de madera para combustible que deben recibir 
los individuos 	y/o las familias. La participaci6n en
 
los cuidados de los grboles que producen lamadera debe
rg brindar mayores beneficios individuales.
 

- En las tierras de propiedad particular, establecer y 
aplicar reglamentos que limiten la corta destructiva 
y prescriban la constituci6n de arbolados para produ
cir madera para combustible. Recomendar directrices 
generales de conservaci6n y desarrollo de madera para
 
combustible, al mismo tiempo que los habitantes de las 
aldeas presentan sus sugerencias sobre las tierras 
adecuadas, los niveles de abastecimiento deseados y las 
formas de aplicaci6n. Un 6rgano de planificaci6n po
drfa fijar las multas impuestas para las infracciones 
de los reglamentos y las recompensas por su cumplimien
to. 
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Examinar las modificaciones de los sistemas existentes
 
de tenencia de tierra y reglamentaci6n del acceso que
 
permitirfan administrar mejor y hacer un uso m~s equita
tivo de los recursos de madera para combustible.
 

Determinar qu6 autoridad deberi controlar el acceso a
 
los suministros de madera para combustible de la comu
nidad. LEstg limitada o es ineficaz la reglamentaci6n
 
del acceso a la madera para lenia y carb6n? ZSe debe 
ello a la ineficacia del gobierno o a la conciencia de 
las secuelas polfticas y las dificultades econ6micas 
que se producirfan si los reglamentos se aplicaran ri
gurosamente? LHa habido un debilitamiento general del 
poder politico de la comunidad (a rafz de las interven
ciones del gobierno central)? IDe qu6 manera dicha ten
dencia ha influido en el control local de la explotaci6n 
de los recursos de madera para combustible? ZEs posible 
incorporar en el programa comunitario de madera para com
bustible el control local tradicional del acceso a la 
lefia que se haya mostrado eficaz? LDe qug manera los 
planes de conservaci6n o limitaci6n al acceso a la ma
dera afectargn a los m~s pobres? IA las mujeres? LA
 
los ancianos o a los impedidos?
 

2. LQug sistemas de gesti6n t6cnica e institucional son necesarios
 
para asegurar el 6xito de los programas de madera para combus
tible a nivel de comunidad?
 

Directrices
 

- Determinar el apoyo t~cnico necesario para el programa 
de madera para combustible a nivel de comunidad. ZCu~l 
es el papel del servicio de extensi6n en el programa y 
qud capacitaci6n especial debe facilitarse para que el 
agente de extensi6n pueda desempefiar adecuadamente di
cho papel? LDebergn ser los agentes de extensi6n hom
bres o mujeres, o ambos? LQu6 fertilizantes, pestici
das, equipo e insumos t~cnicos conexos se requieren? 
lExisten m6todos "eficientes" de producci6n de carb6n 
vegetal que pudieran utilizarse econ6mica y rentablemen
te en el contexto del proyecto por los carboneros en pe
quefia escala? LCugles son estos m6todos? 

- LExiste una dimensi6n 6ptima de un programa de madera pa
ra combustible a nivel de comunidad para producci6n de
 
lefa y carb6n vegetal?
 



-186-


Determinar el apoyo institucional necesario para el pro
yecto de madera para combustible a nivel de comunidad. 
!Qug clase de protecci6n es preciso dar a las tierras
 
que suministran la madera para combustible a la comuni
dad y c6mo puede lograrse? ZQu6 m~todos de asignaci6n
 
de la mano de obra y de la producci6n pueden ser efica
ces? LApoyarg la comunidad dicho sistema de asignaci6n?
 
LQug compromisos especfficos requiere un programa comuni
tario de madera para combustible del gobierno a todos los
 
niveles y c6mo puede evaluarse la credibilidad de dichos 
compromisos? 

3. LEn gug medida debergn las mujeres participar en la adminis
traci6n y el control de los programas de madera para combus
tible a nivel de comunidad?
 

Directrices
 

- Realizar encuestas para identificar el papel de las muje
res en el cultivo, la recolecci6n y el consumo de madera 
para combustible, asf como el papel que desempefan en el 
proceso de la toma de decisi6n social y polftica de la
 
comunidad. LCugl es la actitud de diversos miembros de
 
la comunidad respecto al empleo de las mujeres como fo
restales y agentes de extensi6n? LInfluirg su empleo
 
en el 6xito del programa? ZDe qu6 forma?
 

- Tratar de hacer participar a las mujeres locales (en la 
mayor medida posible dentro del contexto de las limitacio
nes sociales y politicas locales que imponen las activi
dades de las mujeres) en la planificaci6n de los progra
mas de madera para combustible a nivel de comunidad. 

- Tratar de preservar las esferas tradicionales de parti
cipaci6n de las mujeres en las actividades referentes a
 
la madera para combustible en los nuevos programas (por 
ejemplo, si las mujeres estan encargadas de recoger la 
lena, ellas debergn continuar haci~ndolo. Ellas, y no 
los hombres, debergn aprender los nuevos m6todos de re
cogida y de administraci6n de la recolecci6n. Si han 
sido ellas las que construyeron las cocinas u hornillos 
tradicionales, deben ser ellas las que deben aprender 
a construir los hornillos m~s modernos. Si ellas son 
las que plantan los grboles, ellas debergn aprender las
 
nuevas t6cnicas de plantaci6n, etc.). jEs posible am
pliar su participaci6n?
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4. ZEn qu6 medida un programa de madera para combustible a ni
vel de comunidad comercializarg la producci6n, recolecci6n y
 
venta de la madera?
 

La madera para combustible es o ha sido un "producto gratuito" en
 
muchas comunidades rurales del mundo en desarrollo. Sin embargo, un
 
gran nmero de programas comunitarios de madera para combustible han
 
tenido como resultado promover la comercializaci6n del sistema de ma
dera para combustible. La necesidad de cuantificar y asignar los be
neficios de un programa semejante conduce a dicho resultado, al igual
 
que la escasez creciente de madera en algunas zonas. Cuando se planea
 
un programa como el citado, conviene analizar en que medida se promove
rg la comercializaci6n y las repercusiones que ello tendrg en los diver
sos grupos de la comunidad, sobre todo los pobres, los obreros agrico
las y las personas impedidas.
 

Directrices
 

- Determinar el nivel actual de comercializaci6n de la 
madera para combustible y el aumento o la disminuci6n 
prevista como resultado de un programa de madera para 
combustible a nivel de comunidad. ZQug efectos tendr~n 
dichos cambios de la comercializaci6n en los que reciben 
la madera para combustible de la comunidad? !Del progra
ma? LSe traducirg la venta de la madera proveniente de 
los bosques comunitarios (en su caso) en una reparti.ci6n
 
equitativa o serg preciso recurrir a otros sistemas de
 
asignaci6n social? lExisten m~s posibilidades de que
 
semejantes programas tengan 6xito cuando hay un merca
do importante y activo pr6ximo de madera que subraya
 
la necesidad y el valor de la madera para combustible?
 

Evaluar las ventajas socioecon6micas de una comerciali
zaci6n deliberada de la producci6n de carb6n vegetal
 
cuando constituye un componente importante de un pro
yecto comunitario de madera para combustible. GCugntas
 
personas participan o participargn en la producci6n de
 
carb6n vegetal al amparo del proyecto? LDesean los
 
habitantes de la aldea producir su propio carb6n o pre
fieren ellos comprarlo o incluso entregar su parte de
 
madera para combustible comunitaria a los especialistas
 
y recibir a cambio una porci6n del carb6n producido por
 
ellos? Si la producci6n de carb6n vegetal estI comercia
lizada, jqug piensan los miembros de la comunidad que no
 
producen el carb6n respecto a su participaci6n en un com
ponente del programa relacionado con el carb6n?
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F. 	 CUESTION: ICudles son los costos y beneficios de los programas de
 
madera para combustible a nivel de comunidad?
 

Cuando se elabora y ejecuta un programa, una cuesti6n importante
 
consiste en establecer un equilibrio entre los beneficios y los costos
 
de los programas de madera para combustible a nivel de comunidad, y
 
asegurar que tengan una incidencia equitativa. Si los individuos lle
gan a la conclusi6n de que los costos en que ellos incurren como con
secuencia del programa son mayores que sus beneficios, dejar~n de par
ticipar. 0 bien, si ellos piensan que estgn absorbiendo costos dema
siado elevados o percibiendo beneficios demasiado bajos en comparaci6n
 
con otros miembros de la comunidad, ellos tambi6n cesargn de cooperar.
 

1. ZCugles son las mejoras concretas de la existencia de los
 
individuos que puede brindar un programa de madera para com
bustible a nivel de comunidad?
 

Todo programa de madera para combustible a nivel de comunidad tiene
 
por objetivo lograr unas mejoras concretas en la existencia de la pobla
ci6n. La mejora esencial es un abastecimiento satisfactorio y estable
 
de madera para combustible; sin embargo, tales programas pueden tam
bi~n suministrar forraje, frutas, nueces, resina, miel y cera, sombra,
 
protecci6n contra el viento y conservaci6n del suelo. Dichos benefi
cios deber~n producirse tambi6n lo antes posible, sobre todo cuando
 
el programa reviste una importancia capital para la existencia de los
 
miembros dela comunidad, de manera que su realizaci6n es extremadamen
te visible e importante para ellos.
 

Directrices
 

- Determinar las mejoras concretas de la existencia de 
los diversos grupos de ingresos de la comunidad que
 
van probablemente a conseguirse del programa de made
ra para combustible. ZCu~ndo se producir~n estos cam
bios? ZQui6nes percibir9n los beneficios? ZEs preci
so encontrar medios para repartir equitativamente los
 
beneficios? jQu6 influencia tiene la escasez de madera
 
en los alimentos producidos para consumo? Cugles son
 
las repercusiones sobre la nutrici6n de una escasez de
 
madera o de un aumento de su precio que dan lugar a
 
una reducci6n del volumen de cocci6n de alimentos que
 
puede realizarse? ZPaliarg dicho programa estos pro
blemas? LCugles son los aspectos de conservaci6n de
 
la madera para combustible y de las tierras que puede
 
promover el programa? LAumentarg el programa la uti
lizaci6n de leia y/o de carb6n vegetal por la comunidad?
 
IServirg para estimular la industrializaci6n rural?
 

Evaluar en qu6 medida los participantes en el programa
 
de madera para combustible a nivel de comunidad se be
nefician de sus esfuerzos. ISe ofrecen oportunidades
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agricolas y servicios sociales a los trabajadores fores
tales de la comunidad? LContribuyen algunos de estos
 
beneficios, si no todos, a satisfacer las necesidades
 
humanas fundamentales de los participantes? LContri
buyen a mejorar a largo plazo el nivel de vida? ZCu~l
 
es la importancia de estos beneficios para los partici
pantes del programa y por cu9nto tiempo?
 

2. 	 jEn gug momento o momentos comienza una comunidad rural a
 
efectuar su reajuste social y organizacional, m9s bien que
 
econ6mico, para paliar el alza de los costos y los trastor
nos ocasionados por la escasez de madera para combustible?
 
LQug formas toma ese reajuste?
 

La escasez de madera para combustible tiene efectos de orden social
 
y organizacional sobre la comunidad, al propio tiempo que econ6mico y
 
ambiental. Estos 5itimos han recibido m~s atenci6n que los primeros,
 
debido tal vez a que son m~s f~ciles de identificar y documentar.
 

Directrices
 

- Identificar todos los aspectos sociales y organizacionales 
de una comunidad que se han visto afectado por la escasez 
de madera para combustible. jQu6 influencia tiene la 
escasez sobre importantes aspectos culturales de la po
blaci6n - cremaci6n, fuegos de ceremonias, disponibili
dad de cerveza de fabricaci6n local, alfarerla? !Hay 
m~s gentes que cocinan sus alimentos en com~n o que 
cocinan o se calientan menos? jEst9 a punto de aban
donarse la costumbre de los banquetes ceremoniales? 
LHan emigrado individuos, familias o los habitantes de la 
aldea para poder encontrar m~s f~cilmente lefia? 

- Determinar la forma en que un programa comunitario de ma
dera para combustible podria ayudar a detener esas tenden
cias. LCu~ndo, a m~s tardar, se podrg suministrar madera 
para combustible a la comunidad? ZA qu6 ritmo se est9 
llevando a cabo el reajuste social y organizacional de la 
comunidad? lExisten soluciones temporales al problema de 
la escasez de madera mientras el proyecto no comience a
 
producir?
 

3. LDe gug manera se podrg atender la creciente demanida de lefia
 
y carb6n del sector urbano sin poner en peligro la disnonibili
dad de lefa y carb6n de las comunidades rurales?
 

Directrices
 

- Determinar el momento o momentos en que los usuarios ru
rales y urbanos de lefia y carb6n vegetal rebajan sus ni
veles de consumo de madera para combustible. ZCu9l es 
la causa (o causas) del reajuste y qug formas toma? LEs
t9 aumentando la conservaci6n de los recursos de madera, 
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reduciendo asf el nivel de consumo? LMejorarg o disminui
rg un programa comunitario de madera para combustible el
 
acceso de las zonas urbanas vecinas a la madera para com
bustible? jAumentarg o disminuirg la cantidad de carb6n
 
vegetal que utiliza la comunidad rural? ZLa comunidad
 
urbana vecina? LDe qu6 forma pueden las comunidades ru
rales transferir los costos ecol6gicos de la producci6n
 
del carb6n en las zonas rurales para los ncleos urbanos
 
al sector urbano?
 

Examinar las nuevas fuentes de suministros de madera para
 
combustible en las greas pr6ximas a las ciudades (o en gs
tas) como consecuencia de la implantaci6n de programas de
 
repoblaci6n forestal ejecutados por trabajadores urbanos.
 
Estos centros de abastecimiento producirgn lefia y carb6n
 
(mediante el establecimiento de instalaciones vecinas de
 
corta y de conversi6n en carb6n, operadas tambin por
 
trabajadores urbanos) que serfan luego transportados a los
 
mercados urbanos. ZSe dispone de suficientes tierras?
 
ICugles son los costos y beneficios del programa en compa
raci6n con los de los sistemas alternativos de energfa?
 

Examinar el potencial que ofrecen los dispositivos de con
versi6n de carb6n vegetal que utilizan la energla de forma
 
m~s eficiente con miras a reducir el consumo de lefia en las
 
zonas urbanas. Elaborar programas de asistencia t~cnica y
 
extensi6n para implantar esos dispositivos m~s eficientes.
 
El 6xito de dichos programas dependerg de la utilizaci6n
 
de los insumos aportados por las aldeas al disefio y el de
sarrollo de los aparatos propiamente dichos.
 

IC6mo se podr~n contrarrestar los costos de la implantaci6n de
 
arbolados comunitarios para producir madera para combustible
 
que entraran en produccio unicamente despu~s de varios afios?
 

- Estudiar la posibilidad de obtener del gobierno subsidios, 
pr6stamos, desgravacionis fiscales, otros empleos remune
rados, etc. para prestar apoyo financiero a los individuos 
hasta que el proyecto de madera para combustible comience 
a producir. jPuede uno o una combinaci6n de esos factores 
contrarrestar los costos actuales del programa que suponen 
para el individuo? LPueden los individuos ser recomensa
dos por el costo de oportunidad de los recursos que se han 
destinado a la producci6n de madera para combustible duran
te los primeros afios de la realizaci6n del proyecto? 
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Determinar si es posible organizar el cultivo de grboles
 
destinados a producir madera para combustible, de manera
 
que se puedan practicar cultivos alimentarios o comercia
les en las tierras arboladas durante los primeros aiios
 
del proyecto, cuando los grboles son todavfa j6venes, o
 
para sacar provecho de los beneficios que reportan el au
mento de la productividad agrfcola y los ingresos no agrf
colas que se obtienen al amparo de un programa de desa
rrollo rural.
 

Estudiar el empleo de especies de r~pido crecimiento, sean
 
ex6ticas o locales, que producirfan un rendimiento econ6mi
co m5s rgpido. ZSe adaptan dichas especies a la zona en
 
que se encuentra ubicada la comunidad? ZQu6 cambios en
 
las pr~cticas tradicionales en materia de madera para com
bustibles exigen? jPueden emplearse solas? jEn combina
ci6n con especies locales?
 

5. 	 ZDe qu6 forma se pueden controlar los costos y la distribuci6n
 
de la madera para combustible suministrada por un programa de
 
base comunitaria para asegurar su disponibilidad a los usua
rios de bajos ingresos? ZTienen en cuenta los programas comu
nitarios a estos usuarios cuando los programas nacionales no
 
lo hacen, o viceversa?
 

Los sistemas tradicionales de madera para combustible no contienen
 
apenas disposiciones especiales concernientes a los pobres; sin embargo,
 
en casi todas partes la madera para combustible es gratuita y se puede
 
recoger libremente, de manera que los pobres pueden obtenerla tanto como
 
los m~s ricos. Es posible que un programa comunitario de madera para
 
combustible introduzca costos mayores o monetizados de la made
ra para sus beneficiarios; puede igualmente reducir los costos respec
to al sistema tradicional en funci6n de economfas de tiempo, de mano de
 
obra, etc. Cuando su introduci6n contribuye a aumentar los costos, se
 
hace importante la necesidad de asegurar el abastecimiento de los pobres
 
a precios que les sean asequibles.
 

Directrices
 

-	 Determinar los costos probables de la madera para com
bustible suministrada por el programa comunitario. tEs
tar~n fuera del alcance econ6mico de los pobres? LEn
 
qu6 medida? jComo se podrian reducir? ZPueden esta
blecerse dep6sitos de distribuci6n de lefia y carb6n ve
getal, subvencionados por el gobierno, para suministrar
 
a los pobres recursos energeticos a precios m~s favora
bles? jPerjudicarfa esta medida la capacidad futura
 
de esas gentes para obtener la energla para fines
 
dom~sticos, agrfcolas e industriales? En caso afirma
tivo, Ldeberla adoptarse esa medida 5inicamente con ca
r~cter provisional?
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ZEs posible aplicar m~s rigurosamente las leyes que re
gulan los precios de la lefia y el carb6n vegetal? ZDi
chos controles de precio comprometerlan o contribuirlan
 
a la buena marcha del programa comunitario de madera pa
ra combustible? jQug efecto tendrfa en el acceso de los
 
pobres a la madera para combustible obtenida por el pro
yecto? Cugles son las relaciones que existen entre los
 
niveles de ingresos y el consumo de madera para combus
tible en las zonas rurales y en las ciudades (elastici
dad de la demanda con respecto al ingreso)? LQug rami
ficcciones tendrfa esto para la planificaci6n y la eje
cuci6n de dicho programa?
 

Evaluar las necesidades de madera para combustible de los
 
diversos grupos de ingresos, asf como los medios de que
 
disponen para pagar la madera o trabajar para obtenerla.
 
IQug conflictos se producen entre los intereses y las ne
cesidades de los pobres y los trabajadores agrifcolas,
 
los ricos y los requisitos que debe reunir un programa
 
de madera para combustible a nivel de comunidad para
 
lograr 6xito? LC6mo se podrfan resolver o mitigar esos
 
conflictos?
 

6. 	 IC6mo deber~n repartirse los costos y beneficios de los progra
mas de madera para combustible a nivel de comunidad para res
ponder mejor a las necesidades y aspiraciones de las mujeres?
 

En la mayor parte de las regiones del mundo en desarrollo, es la
 
mujer la que serg m~s afectada por la implantaci6n de un programa de
 
madera para combustible a nivel de comunidad respecto tanto a los cos
tos como a los beneficios. Por consiguiente, la repartici6n de los
 
costos y los beneficios que resultargn probablemente de un programa
 
deberg ser objeto de un anglisis meticuloso y tenerse en cuenta desde
 
el principio a las mujeres.
 

Directrices
 

-	 Evaluar los costos diferenciales para las mujeres que 
comporta un programa de madera para combustible a nivel
 
de comunidad. LEn qu6 aspectos aumentarg dicho progra
ma los costos para las mujeres? LAumentarg el tiempo
 
que ellas dedican a los trabajos relacionados con la
 
madera para combustible? LDurante cugntos afios? !Ali
viarg o agravarg el "trabajo" consagrado para la obten
ci6n de la madera - distancia y frecuencia del despla
zamiento, peso de la carga, clase de madera obtenida,
 
etc.? ZDisminuir5 el prestigio social de las mujeres
 
al relegarlas a tareas auxiliares relativamente menos
 
consideradas? jAl impedirles participar en un nuevo,
 
y por tanto "importante", programa comunitario?
 
LAl destituirlas del lugar que ocupan en la cadena de
 
distribuci6n de madera para combustible? LAumenta
rg de hecho los costos en efectivo que deben pagar
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las mujeres? En caso afirmativo, Lde d6nde van a
 
sacar el dinero para pagar la madera?
 

Determinar los beneficios diferenciales que las mu
jeres obtienen de un programa de madera para combus
tible a nivel de comunidad. LC6mo beneficiarg dicho
 
programa a las mujeres? ZVa a asignarles papeles sig
nificativos en una importante empresa comunitaria?
 
LLes permitirg hacer uso de sus conocimientos y com
petencias relacionados con la madera para combustible?
 
IContribuirg a reducir el tiempo y la energfa que ellas
 
dedican a la obtenci6n de la madera? ZVa a proporcio
narles tiempo libre para dedicarlo a otros quehaceres
 
necesarios? LPodrd ayudar a las mujeres a expandir
 
sus actividades en otras esferas como, por ejemplo,
 
explotaci6n de viveros, ayuda en materia de extensi6n,
 
venta de lefia o direcci6n de asociaciones comunita
rias?
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ANEXO 3
 

TERMINOS DE REFERENCIA
 

El Contexto Socioecon6mico de la Utilizaci6n de la Madera para
 
Combustible en las Peguefas Comunidades Rurales
 

Pliego de condiciones
 

1. 	 Devres deberg examinar las publicaciones existentes, incluidas las
 
publicaciones especializadas y las monograffas etnogr~ficas, a fin
 
de exponer la situaci6n mundial de la utilizaci6n de la madera pa
ra combustible en las pequefas comunidades rurales. El examen se
 
centrarg sobre todo en los aspectos sociales, econ6micos y ecol6gi
cos, asf como en las cuestiones de politica nacional y otras que:
 

a. 	 condicionan el acceso a las tierras que producen la madera
 
para combustible;
 

b. 	 intervienen en la recolecci6n y la distribuci6n de la made
ra para combustible, y
 

c. 	 ejercen una influencia en el consumo de madera para combus
tible, incluidas la cocci6n de alimentos, la calefacci6n y
 
las actividades manufactureras a nivel de comunidad.
 

El estudio deberg prestar especial atenci6n a los cambios que se
 
producen en los puntos a), b) y c) como consecuencia de la esca
sez de madera para combustible e indicar c6mo determinadas comu
nidades han desarrollado sus propios programas para imponer un
 
control sobre la utilizaci6n de la madera para combustible y/o
 
incrementar los suministros de la misma.
 

2. 	 Devres deberg elaborar una serie de directrices que incorporen
 
las cuestiones crfticas identificadas en el estudio y que la
 
Agencia tendrg en cuenta para formular uua politica energ~tica
 
y elaborar, seleccionar y ejecutar programas y proyectos de ma
dera para combustible a nivel de comunidad.
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ANEXO 4
 

Organizaciones y personas con las que se
 
ha mantenido contacto
 

Durante la realizaci6n del proyecto, los autores del presente estu
dio se pusieron en contacto, en persona y por correspondencia, con las
 
organizaciones y personas siguientes, con el fin de poder ofrecer un
 
examen a fondo de las cuestiones y actividades que conciernen a los pro
gramas de madera para combustible a nivel de comunidad en todas las
 
partes del mundo. Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos
 
los que nos facilitaron valiosas informaciones o nos recomendaron
 
otras fuentes de informaci6n de inter6s relacionadas con la madera
 
para combustible, asf como a todos los que han compartido con nosotros
 
sus observaciones e ideas sobre los programas comunitarios de madera
 
para combustible.
 

Organizaciones
 

Africare Resource Center, Washington, D.C.
 
al Dir'lyyah Institute, Washington, D.C.
 
American Council of Voluntary Agencies for Foreign Service, Inc./
 

Technical Assistance Information Clearing House (ACVA/TAICH),
 
Nueva York
 

Baptist World Relief, Washington, D.C.
 
CARE, Inc., Nueva York
 
Catholic Relief Services, Nueva York
 
Church World Service, Nueva York
 
Clarke University, Worchester, Massachusetts
 
Commonwealth Forestry Institute, Oxford, Inglaterra
 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
 

Alimentaci6n (FAO), Washington, D.C. 
Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia
 
Harvard Institute for International Development, Cambridge,
 
Massachusetts
 

Hesperian Foundation, Palo Alto, California
 
Institute for Development Anthropology, Binghamton, Nueva York
 
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Desarrollo,
 
Ottawa, Ontario
 

International Institute for Environment and Development,
 
Washington, D.C.
 

International Voluntary Services, Washington, D.C.
 
Land Tenure Center, Universidad de Wisconsin, Madison, Wisconsin
 
Biblioteca del Congreso, Washington, D.C.
 
kutheran World Relief, Nueva York
 
Massachusetts Institute of Technology Energy Laboratory, Cambridge,
 

Massachusetts 
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Mennonite Central Committee, Akron, Pennsylvania
 
Academia Nacional de Ciencia, Washington, D.C.
 
New TransCentury Foundation (NTF), Secretariat of Women and
 
Development, Washington, D.C.
 

Overseas Development Council, Washington, D.C.
 
Oxfam, Oxford, Inglaterra
 
Partners of the Americas, Washington, D.C.
 
Peace Corps, Washington, D.C.
 
Resources for the Future, Washington, D.C.
 
Fundaci6n Rockefeller, Nueva York
 
Seventh-Day Adventist World Services, Washington, D.C.
 
Smithsonian Institution, Washington, D.C.
 
SUNY/Stonybrook, Stonybrook, Nueva York
 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,
 
Washington, D.C.
 
- Information Center 
- Women in Development Library, Washington, D.C. 

Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, Washington, D.C.
 
- Biblioteca National de Agricultura, Washington, D.C.
 

Departamento de Estado de los Estados Unidos, Washington, D.C.
 
Universidaa de California, Santa Bgrbara, California
 
Universidad de Londres, Kings College, Londres, Inglaterra
 
Universidad de Sussex, Inglaterra
 
Universidad de Washington
 
Voluntiers in Technical Assistance, Washington, D.C.
 
Banco Mundial, Washington, D.C. 
World Concern, Seattle, Washington
 
World Neighbors, Oklahoma City, Oklahoma
 
Worldwatch Institute, Washington, D.C.
 

Particulares
 

Allan Alemian, Africare
 
J.E.M. Arnold, Departamento Forestal, FAO
 
Todd Bardlum, International Institute for Environment and
 
Development
 

R.D. Barnes, Commonwealth Forestry Institute
 
Andrew Barnett, Universidad de Sussex
 
George Belt, USAID
 
John Bene, CIID
 
Norma Benner, New TransCentury Foundation
 
Jim Bever, SUNY/Stonybrook
 
John Blumgart, USAID
 
Bill Bower, Hesperian Foundation
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Robert Brandt, Servicio Forestal Internacional, USDA
 
Norman Brown, USAID
 
Terry Bruce, World Concern 
Jeffrey Burley, Commonwealth Forestry institute
 
Bob Bush, Lutheran World Relief
 
Thomas Catterson, Departamento Forestal, FAO
 
Elizabeth Cecelski, Resources for the Future
 
Thomas Conelly, Departamento de Antropologfa, UCSB
 
Dan Deeley, USAID
 
Sidney Draper, Banco Mundial
 
Erik Eckholm, Departamento de Estado
 
Elizabeth Ernst, Peace Corps
 
Lawrence Ervin, al Dir'iyyah
 
Chris Flawin, Worldwatch Institute
 
Dick Fletcher, Partners of the Americas
 
Patrick Fleuret, USAID 
David French, USAID
 
Carolbeth Gibbons, Biblioteca, UCSB
 
Blondine Gravely, Worldwatch Institute
 
Ken Green, Smithsonian Institution
 
Steve Hirsch, Volunteers in Technical Assistance
 
Tom Hoffman, International Institute for Environment and
 

Development 
Michael Horowitz, Institute for Development Anthropology
 
Marilyn Hoskins, Consultora
 
Jane Jacquette, USAID 
Paul Jankura, Peace Corps
 
T. Jenner, American Council of Voluntary Agencies for Foreign 

Service 
Amy King, Serviclo Forestal Internacional, USDA 
Stevcn Klein, USAID
 
Ulana Klymshyn, Departamento de Antropologfa, UCSB
 
Harold Koslowsky, Mennonite Central Committee
 
Sam Kunkle, Peace Corps
 
Robert G. Lee, Universidad de Washington
 
Robert MacAllister, USAID 
Bill McGrath, Consultor
 
Cynthia Mackey, Natural Resource Defense Council
 
Kirin Magiawala, California Institute of Technology
 
Victor Mercado, Baptist World Relief
 
M.M.A. de Montalembert, Departamento Forestal, FAO
 
W.B. Morgan, Kings College, Universidad de Londres
 
Jeanne North, USAID 
Phil O'Keefe,Clark University
 
Bob Otto, USAID
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E. Pelinck, Departamento Forestal, FAO
 
Alan Poole, USAID
 
Bernadette Pratt, Oxfam 
Bert Printz, USAID
 
Bill Ramsey, Resources for the Future
 
David Rhoad, USAID
 
Ben Salcn, Departamento Forestal, FAO
 
Robert Sivers, Biblioteca, UCSB
 
Emmy Simmons, USAID
 
Tom Sine, World Concern 
Peter Snoad, International Voluntary Services
 
John Spears, Banco Mundial
 
Elizabeth Stamp, Oxfam
 
A. Strout, MIT Energy Lab
 
Jim Tarrent, Overseas Development Council
 
Charles Taylor, Seventh-Day Adventist World Services
 
Greg Thomas, Natural Resources Defense Council
 
Hank Tiarks, World Neighbors 
Nat Treadway, Volunteers in Technical Assistance
 
Carol Ulinski, Consultora
 
Bob Walsh, Catholic Relief Services
 
Jesse Walton, Georgia Institute of Technology
 
Jay Weinstein, Georgia Institute of Technology 
Peter Wood, Commonwealth Forestry Institute
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ANEXO 5
 

Mdtodos de investigaci6n
 

El m~todo que se ha empleado para identificar y recopilar las publi
caciones pertinentes para el presente estudio de los aspectos sociales y
 
econ6micos de los programas de madera para combustible a nivel de comuni
dad es un m6todo polivalente. Las principales fuentes de informaci6n han 
sido los estudios de etnograffa, los documentos de conferencia, las comu
nicaciones que presentan los resultados de investigaciones, los documentos 
de proyectos de los organismos donantes y las publicaciones especializa
das. Estas se han podido identificar mediante varias investigaciones de 
computadora, el examen de bibliograffas pertinentes y de ficheros de biblio
tecas, discusiones e investigaciones sobre los informes y expedientes de 
programas de organismos donantes, asf como gracias a largas horas pasadas 
indagando las estanterfas de particulares y organizaciones que se ocupan 
de las cuestiones relacionadas con la madera para combustible a nivel de 
comunidad y otras conexas. De este modo, hemos tenido acceso a numerosos 
documentos indditos. Hemos mantenido igualmente numerosas conversaciones 
con personas participantes o interesadas en este campo y en determinados 
pargmetros del presente proyecto. 

La mayor parte del trabajo se ha efectuado en dos localidades, a sa
ber, en Washington, D.C. y en la Universidad de California de Santa Bar
bara, lo que nos ha permitido ponernos en contacto con numerosas organi
zaciones e individuos que se ocupan de cuestiones relacionadas con la ma
dera para combustible, y tener acceso a buenas bibliotecas. Adem9s, efec
tuamos dos viajes de estudio cortos a Roma y a Londres para entrevistar
nos con funcionarios de varias organizaciones e instituciones (la Organi
zaci6n de las Naciones Unidades para la Agricultura y la Alimentaci6n,
 
Universidad de Londres, Kings College y Commonwealth Forestry Institute)
 
y para ponernos en contacto con personas que se sabra que estgn especial
mente interesadas por las cuestiones relacionadas con los programas de
 
madera para combustible a nivel de comunidad.
 

Etnograffa
 

A fin de utilizar las monograffas y artfculos etnogr~ficos, que se
 
suponfan constitufan una de las principales fuentes de informaci6n, se
 
procedi6 a una investigaci6n sistem~tica de las publicaciones sobre el
 
tema, valigndose de los mitodos siguientes:
 

- Examen/estudio de las principales obras ya conocidas.
 

- Examen de los fndices de todas las principales revistas de 
antropologfa, asf como de numerosas publicaciones peri6dicas 
sobre temas relacionados. 
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Examen de anaqueles en lugares pertinentes de la biblioteca
 
de la Universidad de California, en Santa Barbara - a pesar 
de su car~cter aleatorio, este m6todo dio excelentes resul
tados.
 

Examen de fichas pertinentes de las HRAF, Human Relations 
Area Files, que result6 muy fructuoso.
 

Documentos de conferencias y de investigaciones, obras generales
 

Los documentos de conferencias fueron examinados a medida que se
 
iban encontrando en los archivos o en los anaqueles (lo que result6 un
 
mdtodo muy satisfactorio), a excepci6n de los documentos del Octavo Con
greso Mundial de Silvicultura celebrado en Jakarta, Indonesia, en octu
bre de 1978, que trat6 del tema muy pertinente "La Silvicultura para el
 
pueblo". Toda la serie completa fue examinada en el Ministerio de 
Agricultura de los Estados Unidos y los documentos m~s interesantes fue
ron estudiados a fondo. Fueron igualmente examinados numerosos documen
tos de investigaciones, que pertenecfan en general a particulares.
 

Encontramos numerosos documentos pertinentes mediante consultas
 
de bibliograffas provenientes de documentos forestales y documentos re
lacionados con el desarrollo de la comunidad. Asimismo, examinamos pu
blicaciones y documentos especializados publicados por grupos de inves
tigaci6n y organizaciones interesadas con los que nos pusimos en contac
to o identificamos.
 

Documentos de proyectos
 

Nos pusimos en contacto con los principales organismos donantes
 
estadounidenses e internacionales, entre ellos la AID, el Banco Mundial
 
y la FAO, que participan en programas de madera para combustible a nivel 
de comunidad con el fin de obtener informaci6n sobre sus programas. En 
el Anexo 2 figura la lista completa de ellos. Asimismo, nos pusimos en 
contacto con un nfimero de organizaciones sin fines lucrativos que parti
cipan en cierta medida en actividades forestales a nivel de comunidad en 
uno o ms pafses en desarrollo. 

Investigaciones de computadora 

Las invest.igaciones de .computadora que utilizan DIALOG/DATABASE 
suministraron un gran nfimero de citas. Se seleccionaron siete fiche
ros para el trabajo de investigaci6n por computadora, en funci6n de 
la aplicabilidad y la cobertura previstas de las materias tratadas. 

Los ficheros seleccionados fueron los siguientes (estgn precedi
dos por el nfimero de referencias que ellos suministraron): 

109-C ----- AGRICOLA (Biblioteca Nacional de Agricultura) - Citas 
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160 Abs --- COMMONWEALTH AGRICULTURAL BUREAUXABSTRACTS (Inglaterra) 

25 Abs --- ENVIROLINE (Environment Information Center, Nueva York) -
Resfimenes analfticos 

6 C --- SOCIAL SCISEARCH (Institute for Scientific Information, 
Filadelfia) 

25 Abs --- N.T.I.S. (National Technical Information Service) -

Res menes analfticos 

Descartado - P.A.I.S. INTERNATIONAL - Citas solamente 

Descartado - S.S.I.E. (Smithsonian Science Information Exchange) 
Descripci6n de proyectos 

Los descriptores seleccionados fueron: 

FUELWOOD como tftulo, descriptor, identificaci6n 

FUEL (w)WOOD 

FIREWOOD 

FIRE(w)WOOD 

CHARCOAL (F)WOOD 

CHARCOAL (F) WOODLOT 

CHARCOAL (F)FOREST
 

Los perfodos cubiertos fueron los siguientes: Agricola, 1970-diciembre, 1978;
 
CAB ABS, 1972-julio 1979; Enviroline, 1971-agosto 1979; Social Scisearch
 
1972-36a semana, 1979; N.T.I.S., 1964-1979, Publicaci6n 21 (semanal);
 
P.A.I.S. International 1976-julio, 1979; S.S.I.E. 19" 5-julio, 1979.
 

Viaje de estudio 

Adem~s, se efectu6 un viaje de estudio a Roma, Italia, y a Londres y
 
Oxford, Inglaterra, del 3 al 14 de noviembre de 1979, realizado por la
 
Srta. Beth Jackson, Ayudante de Investigaciones de Devres. La Srta. Jackson
 
pas6 tres dfas en la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricul
tura y la Alimentaci6n, en Roma, en que se entrevist6 con funcionarios de 
la Divisi6n Forestal y examin6 ciertos documentos. Pas6 tambign cuatro
 
dfas en Inglaterra para examinar los archivos del King's College, en la
 
Universidad de Londres, y del Commonwealth Forestry Institute dc Oxford.
 

Este viaje hizo posible el acceso a documentos que de otro modo no
 
se hubieran podido conocer. Permiti6 tambign intercambiar ideas sobre el
 
futuro de Jos programas comunitarios forestales y de madera para comrbusti
ble, las limitaciones que podrfan influir decisivamente y los factores
 
que contribuyen al "4xito" de un proyecto. 
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ANEXO 6
 

Descripciones 	 de ciertos programas comunitarios de 
madera para combustible 

P~gina 

1. Corea del Sur 266 

2. India - Gujarat 	 268 

3. India - Maharashtra 270 

4. China - Bosques de aldea integrados 	 272 

5. Indonesia - Desarrollo comunitario, Java Oriental y Central 274
 

6. Nepal - Sistema de grboles para forraje 	 276
 

7. Tailandia - Sistema de bosques de aldea 	 279 

8. Nigeria - Fincas forestales 	 281
 

9. Etiopfa - Bosques para el desarrollo comunitario 	 283
 

10. Tanzania - Reforestaci6n de aldeas 
 284
 

11. Colombia 
 286
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1. Corea del Sur*
 

Un gran porcentaje de la energfa que produce Corea se utiliza para 
calentar las casas durante el invierno frfo, durante el cual una familia 
puede quemar hasta cuatro toneladas de materias org~nicas para protegerse 
contra el frfo. Adems, en un pafs en que el culto de los antepasados 
continua desempeando un papel importante en la vida cotidiana, las fami
lias reservan tierras forestales para enterrar a sus muertos. Respecto 
a la oferta, todas las tierras forestales eran pfiblicas hasta 1910, fe
cha en que fue legalizado el r~gimen de propiedad privada. Sin embargo, 
los campesinos contindan considerando pfiblicas esas tierras y recogen li
bremente sus productos forestales. Como consecuencia de ello, los propie
tarios han tenido pocos incentivos para replantar y mantener esas tierras. 
A medida que la madera se hace mas escasa, la poblaci6n recurre a utilizar 
como combustible residuos de cosechas, hierbas y desechos forestales. Al 
igual que estg ocurriendo en otros pafses, la privaci6n de la cobertura
 
vegetal estg ocasionando la erosi6n de las laderas de las colinas, inun
dacibnes aguas abajo y la disminuci6n de la fertilidad del suelo.
 

Las Asociaciones Forestales Rurales (AFR) han venido apareciendo es
pontineamente en toda Corea desde el siglo XIV; el gobierno las recono
ci6 oficialmente en 1951. Diez aios m~s tarde, la Ley Forestal defini6 
la base jurfdica de las AFR, mediante la cual se les reconocfa su car~c
ter de cooperativas encargadas de realizar los trabajos forestales. M~s
 
tarde, en 1973, el gobierno lanz6 el Plan Decenal de Desarrollo Forestal
 
y adopt6 diversas medidas para reenforzar el programa de reforestaci6n
 
del pais. Estos esfuerzos estaban en ifnea con el movimiento Saemaul
 
o "nmovimiento de las comunidades nuevas", iniciado en 1971 para detener 
la migraci6n del campo a la ciudad mediante la descentralizaci6n del de
sarrollo econ6mico y la mejora del nivel de vida del sector rural. El
 
servicio forestal fue reenforzado; nuevas leyes prohibieron tocar los
 
bosques e hicieron obligatoria la repoblaci6n forestal de todas las
 
tierras pendientes, y se emprendi6 una gran campafia para educar al pGi
blico. Y lo que es tal vez lo m~s importante de todo, se crearon aso
ciaciones forestales rurales en casi todas las aldeas del pars para eje
cutar los trabajos forestales.
 

La afiliaci6n a las AFR es obligatoria; las asociaciones agrupan
 
a los propietarios de los bosques y a los representantes de todos los
 
hogares. Todas las AFR forman parte de una red nacional no gubernamen
tal, la Federaci6n Nacional Coreana de Asociaciones Forestales, que
 
tiene su sede en Sefil y sirve de enlace con el Servicio Forestal del
 
gobierno; 6ste filtimo ofrece orientaciones de polftica y presta ser
vicios de asistencia financiera y tdcnica.
 

* Extracto de Bill Knowland y Carol Ulinski, Traditional Fuels, 
(Washington, AID, 1979), p~gs. 27-29. 
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Durante la fase inicial del programa, se realizaron encuestas en
 
cada aldea con el fin de determinar las necesidades locales de produc
tos forestales e identificar las tierras aptas para la reforestaci6n.
 
Los habitantes de las aldeas plantan grboles sobre una base volunta
ria. Si la tierra en que se plantan los grboles es de propiedad par
ticular, su propietario tiene la opci6n de plantar los grboles 61 mis
mo o de entregar la tierra a la asociaci6n. Los frutos recogidos se
 
reparten entre todos los hogares. Los excedentes comerciables se ven
den y los ingresos obtenidos de la venta se depositan en la cuenta de
 
la cooperativ de la aldea para utilizarlos m~s adelante. Asimismo,
 
las AFR organizan patrullas en los bosques nacionales situados dentro
 
de sus respectivas jurisdicciones para protegerlos contra la explota
ci6n ilegal y contra los incendios. A cambio, ellas pueden recoger
 
productos forestales y madera para combustible. 

Los logros del programa han sido impresionantes. Corea parece
 
encontrarse realmente en camino de resolver su problema de madera pa
ra combustible. En 1977, se habfan establecido alrededor de 643.000
 
ha. de plantaciones de irboles de madera para combustible.* Segun 
ha afirmado Bong Won Ahn, funcionario de !a federaci6n nacional:
 

Hemos terminado esencialmente el componente de nuestro
 
programa forestal relacionado con la madera para com
bustible. Calculamos las necesidades y nos fijamos
 
unos objetivos de plantaci6n; estos objetivos han si
do actualmente alcanzados. A principios de la d6cada
 
de 1980, las nuevas plantaciones suministrargn cantida
des cada vez mayores de madera y nuestros problemas de
 
combustibles en las zonas rurales estargn en gran parte
 
resueltos.
 

El programa coreano se caracteriza por un firme compromiso y apoyo del
 
gobierno a un programa forestal nacional y comunitario, y por la participa
ci6n activa de las aldeas. Cabe sefialar, sin embargo, que la parti
cipaci6n es de car~cter obligatorio, aunque los trabajos y los bene
ficios se reparten equitativamente encre todos.
 

* Alrededor de 177.000 ha., del total, fueron financiadas con 
un pr6stamo del Banco Mundial. 
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2. India - Gujarat*
 

La plantaci6n a nivel de aldea constituye el centro de la silvi
cultura social en el Estado de Gujarat. En 1973, a rafz del 6xito ini
cial del programa de plantaci6n en los bordes de carreteras y las mrrge
nes de los canales, agentes del servicio forestal comenzaron a visitar 
aldeas para discutir el posible establecimiento de plantaciones en al
gunas tierras comunales. Ellos propusieron a los panchayats, los con
sejos elegidos que gobiernan las aldeas, que reservaran un mfnimo de 
cuatro hect~reas para dicho fin. El Servicio Forestal suministraria 
los plantones y pagarfa a los aldeanos m~s oobres que realizaran los 
trabajos de preparaci6n y plantaci6n; por su parte, las aldeas debe
rfan garantizar la protecci6n de las tierras contra el pastoreo y la 
recogida de madera no autorizada. Las aldeas tendrian el dererho de reco
lectar gratuitamente la hierba y los frutos en las plantaciones. Cuando 
los 5rboles fueren talados, los panchayats y el Servicio Forestal se
 
repartirfan los beneficios asf obtenidos. La lefia y la madera de cons
trucci6n obtenidas se venderfan a trav6s de los dep6sitos administrados
 
por el Estado a precios muy por debajo de los del mercado. "Cuando les
 
hicimos por primera vez estas propuestas, los panchayats se mostraron
 
muy recelosos", recuerda Dalvi. 

Tuvimos que visitar algunas aldeas cinco o seis veces
 
en el curso de un afio o dos, a fin de convencerlas de
 
los beneficios del programa y desvanecer los temores
 
que tenfan de ceder sus tierras.
 

En 1978, despu~s de cuatro aaos de esfuerzos, casi 3.000 de las
 
18.000 aldeas del estado habian establecido bosques rurales al amparo
 
de dicho programa; cada afio que pasa, nuevas aldeas deciden participar
 
en el programa; adem~s, muchas aldeas han decidido oedicar m~s de cua
tro hectiireas para silvicultura. Algunas de ellas han destinado incluso
 
tierras de regadfo valiosas para el cultivo de 5rboles.
 

Una de las razones de la popularidad creciente del programa a nivel
 
de aldea es la r5pida rentabilidad que produce. Existe la creencia gene
ralizada de que la silvicultura toma demasiado tiempo para rendir frutos
 
para que sea atractiva o viable para los aldeanos pobres, pero el ejem
plo de Gujarat ha demostrado lo contrario. Y como observa Jhala: 

La mayor parte de las tierras que plantamos se llaman
 
tierras de pastos, pero, en realidad, no son otra cosa
 
que terrenos de ejercicio que no Ian producido apenas
 
una brizna de hierba desde hace afios.
 

* Extracto de Erik Eckholm, Planting for the Future: Forestry for 
Human Needs, Worldwatch Paper 26 (Washington: Worldwatch Institute,
 
1979), pigs. 53-55.
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Despugs de protegerse durante un afio contra el ganado, esas mis
mas tierras comienzan a producir hierba que puede recogerse a mano. As!,
 
pues, los aldeanos se encuentran de pronto percibiendo beneficios econ6
micos de tierras que, hasta entonces, no servian para nada. El segun
do aijo, algunos grboles comienzan a producir frutas. E, incluso cuando
 
no existc regadlo, la mayor parte de las especies de grboles plantados
 
crecen con suficiente rapidez como rara transmitir un mesaje evidente
 
a los habitantes de su vecindad;
 

Los discursos sobre la mejora del medio ambiente
 
y la calidad de vida no tienen ningfin sentido para
 
la poblaci6n rural,
 

sefiala S.A. Shah, pero no seri necesario mucho tiempo para que esos
 
"realistas empedernidos" reconozcan los beneficios reales que materi
lizan ante sus ojos.
 

Otro componente del programa de silvicultura social del estado que
 
podria Ilegar a ser significativo acaba precisamente de emprenderse.
 
Vastas superficies forestales han sido gravemente degradadas por el robo
 
y por los n6madas sin tierra que practican una agricultura migratoria
 
siempre que pueden hacerlo impunemente. A trav6s de lo que los fun
cionarios del Servicio Forestal llaman el programa de "seguridad so
cial", se confiarg a las familias sin tierras una superficie - inicial
mente de 2,5 hect~reas - y se les asignarg un salario durante todo el
 
afio para plantar plantones y protegerlos hasta que alcancen la madurez.
 
Cada afio se confiarg una superficie adicional a la familia para plantar
la, hasta que los grboles del primer afio est~n listos para ser talados
 
diez o m~s afios m~s tarde. en cuya fecha la familia percibirg al 20 por
 
ciento del producto de la venta de la madera. Estas poblaciones actual
mente desarraigadas percibirgn, pues, un ingreso constante y tendr~n
 
tambign un interns personal en el mantenimiento de la calidad de los
 
bosques que ellas cuidan. Los esfuerzos quesehan hecho para establecer
 
plantaciones en esas zonas de reserva se han visto constantemente ma
logrados. El estado estg planeando actualmente implantar un sistema
 
innovador que I.,drfa crear inmediatamente recursos forestales y ofre
cer ingresos seguros y razonables a les que estgn minando actualmente
 
los esfuerzos de reforestaci6n.
 

Tal como se ha practicado hasta el momento presente, la silvicul
tura social de Gujarat no ha conducido a una participaci6n aut6noma
 
de la comunidad ni al establecimiento de relaciones sociales que pue
de en teorfa implantar. No hay lugar a duda de que el programa de
 
bosques rurales a nivel de aldea es una operaci6n del Servicio Fores
tal del Estado y no una empresa de autoayuda. El recurso a los pan
chayats como organismos principales a travs de los cuales las aldeas
 
dan a conocer sus opiniones y se distribuyen los beneficios es sufi
ciente en s! para impedir que el programa perturbe el "orden socio
econ6mico"; en efecto, estos organismos tienen la tendencia legenda
ria a ser dominados por las glites econ6micas y por las facciones
 
politicas. A medida que continua el programa forestal local y los
 
aldeanos van adquiriendo experiencia, serg posible, segdn afirman los
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funcionarios del estado, conferir poderes m~s amplios a las institu
ciones de las aldeas. No es probable que el programa forestal a ni
vel de aldea, en sf, altere la estratificaci6n de las clases sociales.
 
Sin embargo, en la medida en que se establezcan los procedimientos me
diante los cuales se creen nuevas riquezas en las tierras comunales
 
que se repartan equitativamente entre los habitantes de las aldeas,
 
se mejorarg el bienestar absoluto de los pobres. En especial, el pro
grama de "seguridad social" propuesto ayudarg a algunas gentes sin
 
tierra a acumular bienes y adquirir un mayor control sobre su exis
tencia.
 

Incluso en las condiciones existentes, los aldeanos de Gujarat
 
han dado muestra de un espfritu de cooperaci6n verdaderamente extraor
dinario. La mejor prueba de ello es la inexistenciadecercas s6lidas
 
alrededor de los arbolados a lo largo de las carreteras y de los bos
ques rurales de las aldeas. As!, las zanjas, los cactos vivos y los
 
arbustos espinosos que sirven actualmente para marcar el lfmite de
 
los bosques apenas si impedirfan que alguien tratara de robar el fo
rraje o combustible. "Estas barreras se establecen m~s por razones
 
sicol6gicas que por razones fisicas", declara un funcionario, "y el
 
hecho admirable de que no se d6n robos constituye una prueba eviden
te de que la poblaci6n apoya el programa de silvicultura social".
 
Las alambradas que consideran con frecuencia esenciales los agentes
 
forestales que trabajan en medios con menos espfritu de cooperaci6n
 
costarlan un precio prohibitivo en la India - de hecho, en la mayo
rfa de los palses en desarrollo. Su inexistencia en Gujarat augura
 
favorablementeel futuro de la silvicultura comunitaria.
 

3. India - Maharashtra*
 

El proyecto de reforestaci6n tiene por fin detener el deterioro
 
de la tierra, contener la destrucci6n de los bosques restantes, impe
dir la erosi6n del suelo, preservar la humedad de la tierra, cultivar
 
mejores hierbas forrajeras para alimentaci6n del ganado y, a largo
 
plazo, suministrar madera para construcci6n y el consumo local.
 

Seggn su concepci6n original, el proyecto tenla por objeto re
poblar una superficie total de 238 acres enlas aldeas siguientes:
 

Pargaon 61 acres
 
Kolhewadi 49 acres
 
Ukkadgaon 10 acres
 
Dashmigavan 10 acres
 
Rattadgaon 59 acres
 
Jamb 49 acres
 

* Lutheran World Relief,"India: Afforestation in Six Villages; 
aharashtra - Progress Report" (New York: Lutheran World Relief, 21 de
 
noviembre de 1978).
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El proyecto debfa incluir la preparaci6n de la tierra para la plan
taci6n mediante la construcci6n de presas de arroyadas y zanjas siguien
do los contornos del terreno. Los grboles debfan provenir de un vivero,
 
plantarse en parcelas de las aldeas y protegerse contra el ganado. La
 
repoblaci6n forestal debla ejecutarse mediante un programa especial de
 
camping del Servicio Nacional. En el marco de este programa, j6venes
 
de las aldeas participan en trabajos de desarrollo y promueven el
 
desarrollo del territorio nacional en las regiones rurales.
 

Como ha escrito CSRD, "Nos complace muchfsimo poder informar que el
 
programa de repoblaci6n forestal se ha visto completamente coronado por
 
el 6xito". El programa es 5nico en su genero en el sentido de que to
das las tierras plantadas de grboles fueron aportadas a las aldeas por
 
particulares. El hecho de que se hayan donado tierras privadas para
 
plantar grboles para el bien com~n reviste una gran importancia. Ello
 
es una muestra del entusiasmo de la poblaci6n de Maharashtra por promo
ver su propio desarrollo. Aunque se han plantado solamente 49 acres
 
en total, los grboles han sido cuidados bien y su tasa de mortalidad
 
es de 1-2 por ciento. El programa de repoblaci6n forestal que el go
bierno indio realiza en terrenos vecinos a los del CSRD ha sido, por
 
el contrario, un fracaso total y los grboles han tenido una tasa de mor
talidad de 99 por ciento. A causa de este resultado tan diferente,
 
el proyecto respaldado por LWR ha adquirido valor de demostraci6n en
 
todo el estado de Maharashtra.
 

Los drboles pertenecen a diversas variedades, y cada una de ellas
 
ha sido seleccionada en funci6n de su adaptabilidad al suelo de la par
cela en cuesti6n. Se han plantado grboles para madera de construcci6n
 
y madera para combustible en tierras incultas, y grboles frutales,
 
que producir~n un ingreso de hasta 6.300 rupias por acre, en tierras
 
en barbecho o semiincultas. Todas las plantaciones han sido rodeadas
 
de zanjas para proteger los grboles contra el ganado. La construcci6n
 
de las zanjas ha sido una de las contribuciones que han aportado los
 
j6venes del Servicio Nacional.
 

Los primeros esfuerzos se han concentrado en dos aldeas, Pargaon
 
y Kolhewadi, en las que se disponfa de agua y tierras, la comunidad
 
estaba ya organizada y varios cometidos de desarrollo estaban enmar
cha. En Pargaon, se han plantado 12 acres de grboles frutales y 18
 
acres de grboles de madera de construcci6n y de madera para combusti
ble. En Kalhewadi, se han plantado cuatro acres de grboles frutales
 
y 10 acres de otros grboles. En esta aldea se han comenzado tambign
 
los trabajos de conservaci6n del suelo.
 

Se ha emprendido tambi6n la forestaci6n en Ukkadgaon y Dashmigavan,
 
pero en una escala mucho mds pequefia: cuatro y un acres, respectivamen
te. Estas dos aldeas padecen escasez de agua.
 

En Rattadgaon, no se termin6 un proyecto de riego por aspiraci6n
 
y, por consiguiente, no se pudo comenzar la forestaci6n. Se prev6 co
menzar las plantaciones en esta aldea y en Jamb, que es la 5ltima aldea
 
restante, durante la estaci6n monz6nica.
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El CSRD ha experimentado con cultivos forrajeros en las aldeas; los
 
primeros resultados obtenidos han sido alentadores, pero las lluvias no
 
llegaron, de manera que el experimento termin6 en fracaso. Se volverg
 
a intentar de nuevo el pr6ximo afio. En Ahmednagar, se organiz6 un
 
seminario sobre cultivos forrajeros, en cooperaci6n con Action for Food
 
Production (AFPRO), para los agricultores de todo el estado de Maharash
tra. Los participantes visitaron parcelas de experimentaci6n y tuvieron
 
as! la oportunidad de observar el programa de reforestaci6n.
 

En lo que concierne al futuro, el programa de reforestaci6n del CSRD
 
en Maharashtra tiene por fin concentrarse en la expansi6n de las planta
ciones existentes y el establecimiento de otras nuevas en las aldeas de
 
Jamb y Rattadgaon. El programa proseguirg tambign sus experimentos con
 
cultivos forrajeros y promoverg las actividades de conservaci6n del sue
lo.
 

4. China - Bosques de aldeas integrados*
 

El principio t6cnico b9sico que se sigue en China es el aprovecha
miento racional de la tierra para la agricultura, la silvicultura y ac
tividades conexas con el fin de maximizar la productividad. China em
plea los sistemas siguientes:
 

- Diversas 'plantaciones taungya' con cultivos intercalarios 
de melones, mandioca, cacahuetes, jenjibre y soya. 

- Cultivos forrajeros y pastos bajo la b6veda forestal.
 

- Cultivos forestales con miras a obtener productos que no sea 
madera, como productos alimentarios, forrajes, productos me
dicinales y aceites, y otros cultivos de valor econbmico ta
les como nueces, castafias, higos, c~nfor, aceite de sasanqua, 
aceite de madera y bamb5. 

- Bosques en "las cuatro esquinas", es decir, alrededor de las 
casas, de las aldeas, a lo largo de los caminos y de las vias 
fluviales, utilizando a este fin grboles de crecimiento r~pi
do como glamos, sauces, pinos, abetos, eucaliptos y otros ti
pos de vegetaci6n como el bambi.
 

- Fincas forestales que tienen por finalidad principal la pro
ducci6n de madera de construcci6n y otras actividades secun
darias para suministrar un cierto nfimero de productos de me
nor importancia como plantas medicinales, setas o fibras de
 
cesterla.
 

En todos los sistemas forestales, la polftica del Estado y la es
casez de madera se conjugan para asegurar la utilizaci6n completa de
 

* Extracto de FAO, Forestry for Local Community Development, Estudios 
Forestales No. 7 (Roma: FAO, 1978), p~gs. 66-67. V6ase tambi6n FAQ, China: 
Forestry Support for Agriculture, Estudios Forestales No. 12 (Roma: FAO,
 
1978) y Eckholm, Planting for the Future, 1979.
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los recursos forestales como madera para construcci6n, madera para
 
pasta y combustibles; incluso las ramas podadas se aprovechan como
 
combustibles o fertilizantes orgdnicos. Las utilizaciones m~ltiples
 
son aplicables tambi~n a los viveros en que la crfa de cerdos y el
 
cultivo de productos hortIcolas se combinan con el cultivo de
 
los grboles (en el vivero de Chanku Tai, se cultivaban coliflores
 
chinas comestibles en los bordes de los plancios).
 

La participaci6n de las masas en lc silvicultura en el caso de
 
las comunas es un factor fundamental de los bosques locales. El Ar
tfculo 3 del Reglamento Forestal de 1963 declara en efecto:
 

Los comit6s revolucionarios, a los diversos niveles,
 
deben intensificar la propaganda y la educaci6n con
 
el fin de promover una mayor toma de conciencia del
 
valor de los bosques, dar una educaci6n en materia
 
forestal y movilizar las masas para proteger debida
mente los bosques y los grboles.
 

La mayor parte de las t6cnicas de plantaci6n empleadas hace un
 
uso intensivo de la mano de obra. Especialistas y t6cnicos foresta
les prestan asesoramiento a los hombres y las mujeres que se ocupan
 
en actividades de reforestaci6n y corta de grboles. La investigaci6n
 
forestal presta tambi~n un servicio de apoyo. Los diversos aspectos
 
de la gesti6n silvicola incumben a los "equipos profesionales".
 

Las oficinas forestales regionales participan directamente en
 
los trabajos de los bosques comunales. La oficina forestal regional
 
de Tailin, por ejemplo, dirige 31 unidades de producci6n en 11 fin
cas forestales, asf como toda una organizaci6n de infraestructura.
 
Esta oficina tiene la responsabilidad de prestar servicios sociales,
 
tales como los servicios de salud, educaci6n, organizaci6n de las
 
actividades recreativas y centros de compra.
 

Una de esas 11 fincas forestales, de unas 3.000 hect9reas, pro
prociona empleo a 48 personas, aproximadamente, entre ellas maestros,
 
doctores y trabajadores de mantenimiento. Las fincas comprenden vi
viendas, escuelas, bafios, una clinica y un dormitorio para los estu
diantes diplomados de la escuela media que trabajan sobre el terreno.
 

La integraci6n de la silvicultura y la agricultura, realizada
 
a todos los niveles en China, ha tenido una influencia positiva.
 
Por ejemplo, un proyecto de plantaciones cortavientos, en el noroes
te, sobre 1.500 kil6metros de largo y 12 metros de ancho, fue ejecu
tado en dos campafas por unos 700.000 campesinos de las comunas veci
nas. En la regi6n de Fu Kou, entre 1958 y 1975, se plantaron 74 mi
llones de grboles, es decir, 140 grboles por habitante, y se esta
blecieron unas 10.000 hect9reas de cortavientos. Entre 1970 y 1975,
 
los clareos efectuados en la regi6n permitieron construir 80.000
 
unidades de viviendas. En la regi6n de Min Chin, el establecimiento
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de plantaciones cortavientos sobre 30.000 hect~reas de dunas de are
na ha permitido doblar la producci6n alimentaria en una superficie
 
protegida de 150.000 hect~reas. En la regi6n de Chouchou, vastos
 
programas forestales, comprendida la plantaci6n de 16 millones de
 
grboles en el contexto de los sistemas de bosques a "las cuatro es
quinas", fueron en gran parte responsables de la duplicaci6n de los
 
rendimientos agricolas en un perfodo de diez afios.
 

Factores fundamentales
 

- Integraci6n completa de la silvicultura en la agricul
tura en el sentido m~s amplio de la misma.
 

-	 Capacidad de motivar a la poblaci6n y de suscitar un 
compromiso firme nacional y comunal para crear y con
servar los bosques en el contexto de un programa agrf
cola integrado.
 

-	 Compromiso del Estado al desarrollo forestal y agricola. 

- A pesar de los primeros resultados malogrados, la pobla
ci6n tiene una motivaci6n y entusiasmo tales que, gra
cias al empleo de mejores t~cnicas, ha podido continuar
 
realizando programas de plantaciones sin ninguna inte
rrupci6n.
 

5. 	 Indonesia - Programa de Desarrollo Comunitario en el Bosque de
 
Propiedad Estatal de Java Oriental y Central*
 

La zona forestal de casi 2 millones de hect~reas de Java Oriental
 
y Central es administrada por Perum Perhutani, la Sociedad Forestal
 
del Estado. Los bosques se componen sobre todo de teca, que ocupa
 
unas 845.000 hect~reas. La regi6n estg dotada de una amplia infra
estructura. Una importante caracterfstica de la regi6n es su den
sidad demogr~fica de 570 habitantes por km2 , lo que ejerce ciertas
 
presiones sobre la tierra y las superficies forestales. Uno de los
 
objetivos que persigue Perhutani es mejorar las condiciones de vida
 
de la poblaci6n que vive en la vecindad del bosque con el fin de tra
tar de reducir la demanda de que son objeto las tierras forestales.
 
Las familias estgn muy unidas, la jerarquia social estg muy marcada y
 
existe un gran respeto por los ancianos. Toda la familia efectda la
 
recolecci6n de los cultivos agrfcolas. Perhutani emplea una mano de
 
obra numerosa. El programa proyectado, encaminado a mejorar las con
diciones de vida de las comunidades, persigue sobre todo aumentar la
 
producci6n mediante los sistemas de agrosilvicultura. El sistema
 
principal, llamado "tumpangsari" (taungya), combina la producci6n ali
mentaria con la plantaci6n de grboles forestales, sobre todo de teca.
 
Otro sistema prevg el cultivo de hierbas forrajeras bajo las tecas,
 
que servir~n para mantener un programa de engorde de ganado sin pastos.
 

* 	 Extracto de FAO Forestry - Community Development, 1978, pigs. 74-75. 
V6ase tambign Soekiman Atmosoedaryo, "Community Development Programme in
 
the Forests of Central and East Java, Indonesia" FO:MISC/77 (Roma: FAO, 1977).
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Otros proyectos prevgn el cultivo de Calliandra calothyrsus en zonas
 
especiales, con el fin de suministrar madera para lefia a la industria
 
y las comunidades. Recientemente, se han comenzado tambign proyectos
 
piloto de apicultura y sericultura.
 

Los principales objetivos son, en primer lugar, la conservaci6n
 
de los recursos forestales y, en segundo lugar, la elevaci6n del ni
vel de vida de la comunidad local mediante el aumento de la producci6n
 
alimentaria en las tierras forestales en el contexto de los sistemas
 
de agrosilvicultura. Este 5ltimo objetivo prevg ejecutar cada afio un
 
programa de plantaci6n taungya en 50.000 hect~reas a partir de 1978/79,
 
as! como establecer 10.000 hectgreas de otras plantaciones mediante
 
la aplicaci6n de otros m6todos de plantaci6n.
 

La principal especie plantada es la teca, a un espacio de 3 x 1 m.;
 
el cultivo de este grbol es bien conocido y sus t6cnicas estgn muy
 
establecidas. El sistema taungya, que se limita a superficies llanas
 
o a pendientes suaves relativamente f~rtiles, es tambi6n muy conocido,
 
pero el empleo de variedades de cultivos agrfcolas y utilizaci6n de ferti
lizantes han permitido triplicar los rendimientos. El empleo de fer
tilizantes parece haber aumentado tambign las tasas de crecimiento
 
de los grboles.
 

En 1973, Perhutani comenz6 a estudiar la productividad de la
 
hierba elefante (Pennisetum purpureum) bajo las plantaciones de teca,
 
caoba y pino en la zona forestal. La hierba se vende a los campesi
nos, y no se permite a ningfin ganado pastar en el bosque.
 

El Pennisetum produce forraje durante 4 6 5 afios y puede segarse
 
10 u 11 veces al afio si se riega, dando, pues, hasta 150 toneladas de
 
hierba de riego al afio, en comparaci6n con hasta 75 toneladas en culti
vo de secano. Se prev~n unos rendimientos medios de 60 toneladas por
 
hectgrea al aiio.
 

Todas las actividades son dirigidas, organizadas y se desarrollan
 
en las tierras forestales de propiedad estatal administradas por Perhutani,
 
que suministra un cierto n6mero de insumos:
 

- pr~stamos para fertilizantes o ganado; 

- mejoramiento de viviendas de madera (excluida la teca) en 
los campamentos forestales temporales; estas viviendas 
son desmontadas y se dan gratuitamente a los trabajadores 
despugs de 6 a-ios; 

- insumos sociales, incluidos servicios de salud; 

- servicios de capacitaci6n y extensi6n para los trabajadores 
forestales y agricultores. 
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Los participantes en los proyectos ponen la mano de obra y, a
 
cambio, ellos obtienen mejores ingresos de sus cultivos y forrajes
 
y perciben despugs de 2 afios una prima de estimulo.
 

Los pr6stamos y la extensi6n permiten el desarrollo de m6todos
 
culturales mejorados.
 

La mayor parte de los proyectos se encuentran todavla en sus co
mienzos, y en tal fase los logros han sido poco numerosos. Unas 5.000
 
hect~reas se han puesto bajo cultivo taunga intensivo con aplicaci6n
 
de fertilizantes, utilizaci6n de semillas de mejor calidad, etc., y
 
se prevg un desarrollo a un ritmo acelerado. En 1976, se plantaron
 
881 hect~reas de cultivos forrajeros y 733 hect~reas de cultivo de
 
Caliandra calothyrsus para la producci6n de madera para combustible.
 
Hay una lista de solicitantes que desean participar en estos proyec
tos. 

Factores fundamentales
 

- El factor principal es la falta de tierra, que permite un 
amplio desarrollo de los sistemas de plantaci6n taungya. 

- El reconocimiento de los servicios forestales de la necesi
dad de establecer unas relaciones piblicas y locales median
te la promoci6n de un cierto n6mero de proyectos que brin
den beneficios a las comunidades locales. 

- La propiedad forestal existe desde hace mucho tiempo y, por 
consiguiente, la gesti6n forestal tiene prioridad sobre 
otros factores. 

- Los insumos y los beneficios deben, en cierta medida, cuan
tificarse para determinar la rentabilidad relativa de esos 
insumos para la comunidad y para el servicio forestal. 

6. 	 Nepal - Sistema de grboles utilizados para forraje en un proyecto
 
de desarrollo rural integrado*
 

Alrededor del 60 por ciento de la poblaci6n de Nepal vive en las
 
colinas, el 30 por ciento en el Terai y el 10 por ciento en los montes
 
Himalaya. La densidad demogr~fica media es de 620/km 2 en las tierras
 
cultivadas y de 1.100/km2 en las colinas. Segidn las estimaciones, el
 
PNB per capita es de 90 a 100 d6lares de EE.UU.; Nepal se cuenta en
tre los passes menos desarrolladosdelmundo.
 

La estrategia de desarrollo agrfcola trata de establecer un equi
librio entre el crecimiento econ6mico y la repartici6n de los ingresos,
 
asf como promover un desarrollo regional m~s equitativo. Tiene por ob
jeto corregir el descenso de la productividad agricola y controlar en
 
los bosques de las tierras bajas los asentamientos improvisados de un
 
gran nimero de agricultores marginales de las colinas.
 

* 	 Extracto de FAO, Forestry - Community Development, 1978, paigs. 77-79. 
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Todos los proyectos de desarrollo rural tienen como objetivos
 
una extensi6n agrfcola intensiva, la mejora de los rendimientos de
 
los cultivos, la capacitaci6n de personal y agricultores, el desarro
llo de la ganaderfa, la mejora de la comercializaci6n, el mejor apro
vechamiento de las tierras, la lucha contra la erosi6n del suelo, la
 
construcci6n de pequefios almacenes o dep6sitos, la concesi6n de faci
lidades de cr6dito, la creaci6n de centros de salud, la instalaci6n
 
de servicios de agua en las aldeas, la repoblaci6n forestal, la cons
trucci6n de puentes y caminos y la mejora de las industrias caseras.
 

La silvicultura forma parte de una vasta reestructuraci6n de la
 
economfa rural que permite mitigar las presiones que la agricultura
 
y la ganaderfa ejercen sobre las tierras que se trata de regenerar
 
o de replantar con cobertura forestal.
 

Los componentes forestales del proyecto son los siguientes:
 

- reforestaci6n de las tierras que pertenecen al Estado 
para producir combustibles y forraje; 

- regeneraci6n y protecci6n de las zonas forestales; 

- lucha contra la erosi6n de los bosques.
 

Todo e] programa forestal cubre una superficie de unas 8.600 hec
t~reas durante un perfodo inicial de cinco afios; todas sus funciones
 
estgn interrelacionadas. Las plantaciones destinadas a la producci6n
 
de madera para combustible y forraje ocupan un total de 2.100 hecti
reas, pero en cada panchayat local se encontrargn ubicados lotes de
 
25 hectgreas con plantaciones forrejeras. La construcci6n de cercas
 
y barreras de protecci6n permitirgn recuperar unas 6.000 hectgreas
 
de bosque degradado, mientras que 470 hectgreas de plantaciones ocu
pargn las tierras desnudas por la erosi6n. El programa forestal debe
 
estar precedido de una encuesta de un ano para delimitar con precisi6n
 
las superficies objeto de desarrollo. Todos los componentes del pro
grama forestal tienen una funci6n de protecci6n, pero, aparte de las
 
zonas reservadas para la producci6n local especffica, se prevg que los
 
bosques de protecci6n suministren tambi~n madera para combustible y, lo
 
que es incluso m~s importante, forraje. El ganado alcanza cifras ele
vadas, y, como se ha podido ya observar, es muy apreciado por las comu
nidades rurales; y, en este contexto, el forraje es un producto fores
tal de la mayor importancia.
 

En Nepal, los programas locales de desarrollo son organizados y
 
ejecutados por instituciones pertinentes del sistema de los panchayats,
 
que es un sistema de administraci6n a cuatro niveles. La ley que im
plant6 el sistema fue aprobada en 1962 y la primera elecci6n de los
 
responsables tuvo lugar en 1963. Los cuatro niveles de este sistema
 
de administraci6n local son los panchayats de aldea, los panchayats
 
de distrito, los panchayats de zona y el panchayat nacional; todos
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los miembros de los panchayats son elegidos. El sistema tiene por ob
jetivos principales asegurar la participaci6n popular en las empresas
 
locales de desarrollo y bienestar social, hacer que los niveles supe
riores de la administraci6n prblica respondan a las necesidades de la
 
poblaci6n y descentralizar la administraci6n con miras a una utiliza
ci6n m~s completa de los recursos locales de mano de obra y materiales.
 

A fin de tratar de lograr el nivel necesario de cooperaci6n y coor
dinaci6n entre los panchayats de distrito y los ministerios t~cnicos,
 
se han adscrito a un secretariado bajo la direcci6n del Oficial Princi
pal de Distrito; este secretariado estg encargado del desarrollo local
 
a nivel de distrito. Dicho oficial tiene la funci6n de asegurar la bue
na ejecuci6n de los planes de desarrollo del distrito y estg encargado
 
tambign de mantener el orden piblico. Una vez aprobado un plan, sus
 
diversos componentes son ejecutados bajo la supervisi6n directa de los
 
funcionarios t~cnicos de los ministerios competentes, pero bajo la di
recci6n general del Oficial Principal de Distrito, con el apoyo y la
 
cooperaci6n del panchayat de distrito.
 

El Gobierno de Nepal ha reconocido la necesidad de la participa
ci6n de la comunidad en los cometidos forestales. La politica recien
temente formulada de 1976 prev6 la asignaci6n a la comunidad local de
 
la responsabilidad de las pequeias zonas forestales que forman parte
 
de las zonas agrfcolas, asf como los derechos para obtener una produc
ci6n en esas zonas. El desarrollo forestal serg llevado a cabo por el
 
servicio forestal con la cooperaci6n de los panchayats de distrito y
 
de aldea.
 

Factores fundamentales
 

Como quiera que el presente anglisis se basa sobre todo en una
 
evaluaci6n previa a la ejecuci6n del proyecto, la identificaci6n de
 
los factores fundamentales tiene m~s de car~cter prictico que empfri
co.
 

- En el contexto de un programa de desarrollo rural integrado, 
los bosques podrian contribuir a elevar el nivel de nutri
ci6n de la comunidad local, que se encuentra por debajo del 
nivel de subsistencia. 

- La toma de conciencia de la importancia de la silvicultura, 
hasta el punto de asignar a 6sta ciertas tierras cultiva
das, aumentando, mediante la aplicaci6n de mejores metodos, 
los rendimientos agrlcolas en las tierras de cultivo res
tantes. 

- El reconocimiento del hecho de que no s6lo los bosques de 
producci6n comunitaria, sino tambi6n los bosques de protec
ci6n local deben aportar cierta contribuci6n a las necesi
dades locales, siempre que se cumpla su funci6n principal
 
de protecci6n.
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En'una zona de gran densidad ganadera, la importancia recono
cida de los bosques como fuente valiosa de forraje que sirve
 
de alimentaci6n complementaria.
 

Direcci6n de la estrategia de desarrollo rural, incluido el
 
desarrollo de la silvicultura, por mediaci6n del sistema
 
de los panchayats (administraci6n local), de suerte que la
 
planificaci6n y la ejecuci6n sean ambas examinadas y aproba
das a nivel de aldea.
 

El reconocimiento del hecho de que la deficiencia t6cnica del
 
panchayat a nivel de distrito requiere el apoyo del Gobierno
 
que debe suministrar insumos t6cnicos y asegurar la capaci
taci6n.
 

7. Tailandia - Sistema forestal a nivel de aldea*
 

La destrucci6n de los bosques por la agricultura migratoria plantea
 
un problema grave en Tailandia, sobre todo en las regiones del norte y
 
el nordeste del pal's. La instituci6n de un sistema forestal a nivel de
 
aldea representa un intento por relacionar los trabajos forestales con
 
el bienestar p5blico, con miras a promover el desarrollo rural, la repo
blaci6n forestal y el aprovechamiento racional de las tierras.
 

El sistema forestal a nivel de aldea persigue los objetivos siguien
tes: a) atraer a las poblaciones sin tierra para establecerse en las al
deas forestales, que les ofrece mejores medios de existencia, un nivel
 
de vida m~s elevado y una mayor estabilidad que la vida n6mada; b) es
timular a los habitantes de las aldeas para que establezcan "plantacio
nes taungya" con miras a repoblar las zonas del patrimonio forestal que
 
han sido degradadas por el exceso de explotaci6n o por la agricultura ml
gratoria; c) crear a tal efecto oportunidades de empleos forestales a
 
largo plazo.
 

Una aldea forestal se compone de una centena de familias, aproxima
damente; cada familia recibe 1,6 hect~reas por afio, que debe desmontar
 
y en las que debe practicar el cultivo taungya durante 3 afios. El sis
tema y el programa de la aldea son supervisados por un funcionario de
 
la Organizaci6n de Industrias Forestales (OIF). El gobierno aporta otros
 
insumos como, por ejemplo, la tierra, herramientas, servicios e infraes
tructura sociales, as! como una gratificaci6n anual en efectivo de hasta
 
US$155 en concepto de obtenci6n de buenos resultados. Adem~s de esta
 
gratificaci6n, los habitantes de las aldeas forestales perciben ciertos
 
ingresos, que pueden alcanzar hasta US$500 anuales, de los cultivos
 
agricolas que plantan intercalados entre los grboles de los bosques.
 
El programa estg apoyado por un servicio de extensi6n.
 

* Extracto de FAO, Forestry - Community Development, 1978, p~gs. 85-86. 
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El sistema de las aldeas forestales, emprendido en 1968, ha
 
venido progresando gradualmente; en ningin momento se crey6 que el
 
desarrollo se harla a un ritmo r~pido. Tomemos, por ejemplo, el ca
so de la aldea de Mae Moh; la participaci6n se realiz6 progresivamen
te: 31 familias se inscribieron durante los cuatro primeros afios,
 
55 familias en el quinto afio y 14 familias en el aio siguiente, lo
 
que representa un total de 100 familias en seis afios. Durante es
ta etapa de desarrollo y establecimiento, no fue posible lograr el
 
objetivo de 160 hect~reas de plantaci6n taungya al afio sin contra
tar trabajadores del exterior para complementar los efectivos de
 
la zona. En 1973, el sistema de aldeas forestales estaba logrando
 
unas 2.000 hect~reas de plantaci6n taungya por ao, que no llegaba
 
a alcanzar la tasa prevista de 32.000 hect~reas por afio, pero sf
 
representaba un comienzo positivo.
 

En 1976, todo el programa de reforestaci6n de la OIF contaba
 
con unas 30 unidades y se habfan plantado grboles en una superficie
 
de 10.600hect~reas. Habla 21 aldeas forestales con 817 familias y
 
un total de 4.325 habitantes. La OIF proporcion6 11 escuelas de
 
enseaanza primaria permanentes con una matricula de 886 alumnos.
 

En 1977, 35 unidades de reforestaci6n dependlan de la OIF. Se
grin las previsiones, estas unidades llegarfan a 40 en 1978. Se pre
v9 que aumenten en 5 unidades anuales hasta 1980.
 

(Una unidad del programa de reforestaci6n de la OIF se compone
 
de un grupo encargado de los trabajos de la repoblaci6n forestal de
 
160 hect~reas por afio en una superficie total en que se cultiva por
 
rotaci6n una especie determinada como, por ejemplo, la teca. La su
perficie total de una unidad para plantaciones de teca serfa de
 
9.600 hect~reas para una rotaci6n de 60 afios, y para Parkia spp.
 
de 4.800 hect~reas para una rotaci6n de 30 afios, etc.).
 

Factores fundamentales
 

- La absorci6n de campesinos que practican una agricultura 
migratoria en comunidades perPranentes de aldeas forestales, 
ofreciendo incentivos que mejorarfan su nivel de vida, al 
mismo tiempo que estimulos monetarios para el desarrollo 
de "plantaciones taungya", con perspectivas de empleo a 
largo plazo en los bosques. 

- La relaci6n de los planes de aldeas forestales con los es
tudios de protecci6n de las tribus de las colinas, que de
terminan con profundidad las necesidades y las posibilida
des de la poblaci6n local. 

- La teca, la principal especie plantada, es un grbol ori
ginario de Tailandia; su silvicultura estg bien definida. 
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Existen factores negativos, entre los que podriamos citar
 
los bajos ingresos y su distribuci6n irregular que
 
ocasionan dificultades financieras a los participantes, los
 
problemas de transporte a medida que las zonas taungya se
 
alejan m~s de la aldea, y las aspiraciones insatisfechas de
 
los participantes que desean tener su propia finca permanen
te. Se estg haciendo lo posible por eliminar esos factores
 
negativos mediante la creaci6n de aldeas de reasentamiento
 
de 200 a 500 familias, la concesi6n de contratos de arrenda
miento de 2,4 hect~reas para cultivos permanentes y de prgs
tamos a largo plazo para ayudar a sufragar los costos de
 
construcci6n de viviendas y las inversiones agrfcolas ini
ciales. Estas recomendaciones tratan de subsanar los prin
cipales factores negativos que hemos apuntado; con todo,
 
la entrega de tierras agricolas crea cierto conflicto entre
 
los cultivos y la plantaci6n taungya, que deben repartirse
 
el tiempo disponible de los cultivadores.
 

8. Nigeria - Fincas forestales*
 

Se hizo una descripci6n general de los problemas de tres locali
dades diferentes que ponen bien de manifiesto las diferencias de zonas
 
ecol6gicas, de poblaci6n y de objetivos de las fincas forestales. La
 
expresi6n "fincas forestales" se ha utilizado para indicar el cultivo
 
de grboles forestales y frutales en terrenos privados y comunales fue
ra de las reservas forestales. Estos grboles frutales y madereros eran
 
propiedad del cultivador o de la comunidad, que los explotaba con o
 
sin la ayuda t6cnica, financiera o de otro tipo de organismos pbli
cos o privados, pero preferentemente con dicha ayuda. Estos bosques
 
podfan plantarse en tierras agrfcolas, en campamentos y en tierras
 
no cultivadas de propiedad comunitaria. La silvicultura ha desempe
fado un papel importante en el desarrollo agricola de Nigeria en el
 
contexto de otrcs numerosos programas realizados en las reservas fo
restales, como, por ejemplo, las plantaciones taungya, las plantacio
nes cortavientos, las plantaciones de grboles de madera para pasta y
 
de otro tipo, as! como mediante las actividades tradicionales creado
ras de empleos como son la explotaci6n yla regeneraci6n.
 

A continuaci6n ofrecemos tres ejemplos de fincas forestales:
 

a) Proyecto de plantaciones cortavientos en Nigeria del Norte -

Se trata de una regi6n en que es urgente mejorar el medio
 
ambiente; las precipitaciones anuales son bajas y no alcan
zan por t6rmino medio m~s de 700 mm. Los esfuerzos que se
 

* Extracto de FAO, Forestry - Community Development, p~gs. 79-80. 

V~ase tambi~n D.E. Iyamabo, B.S.K. Onweluzo y P.E. Okorie, "Farm 
Forestry in Nigeria", documento preparado para la Segunda Consulta 
de Expertos sobre la silvicultura de cara al desarrollo comunitario,
 
junio de 1977 (Roma: FAO, 1977).
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hicieron anteriormente para establecer plantaciones corta
vientos no alcazaron el 6xito previsto. Se distribuyeron
 
gratuitamente plantones frutales a todas las personas y or
ganizaciones interesadas. En 1976, se hablan plantado ms de
 
760.000 plantones. La poblaci6n manifest6 una cierta prefe
rencia por los grboles frutales que ofrecfan doble beneficio
 
(madera y frutas) y estaban protegidos tradicionalmente en las
 
tierras agrfcolas por las comunidades rurales.
 

b) 	 Lucha contra la erosi6n del suelo en Nigeria Oriental - Se
 
trata de una regi6n en que escasea la madera y la erosi6n
 
constituye un grave problema. Los servicios forestales de
 
dos estados de esta regi6n hablan establecido plantaciones
 
forestales vali6ndose de m6todos de agrosilvicultura; recien
temente, se han cultivado plantones, sobre todo de grboles
 
frutales y se han vendido a precios reducidos.
 

c) 	 Proyecto de desarrollo forestal rural en Nigeria Occidental -

Se trata de una regi6n en que existe una fuerte demanda de
 
madera tanto para fines dom~sticos como industriales. El
 
Servicio Forestal del Estado, en colaboraci6n con el Servi
cio Forestal Federal, ha participado en una campana encami
nada a estimular a los habitantes de las zonas rurales a
 
cultivar Gmelina arborea y teca para obtener madera para
 
combustible, madera para construcci6n, postes telegr~ficos
 
y materia prima para alimentar una f~brica de pasta de pa
pel. Al igual que en el proyecLo de plantaciones cortavien
tos, se distribuyeron gratuitamente plantones entre los agri
cultores. En el primer afio (1976), se plantaron unas 700
 
hect~reas y se distribuyeron mis de 700.000 plantas. En es
ta regi6n particular, gran parte de las iniciativas fueron
 
tomadas por las mismas comunidades locales; el Servicio
 
Forestal ha intervenido sobre todo concentrando sus esfuer
zos en los servicios de extensi6n y de informaci6n pblica.
 
El Ministerio de Informaci6n ha ayudado a difundir informa
ci6n sobre el proyecto a trav6s de la televisi6n y la radio.
 

Se observ6 que la existencia de mercados en las zonas urbanas pr6
ximas y de industrias que requieren madera habla. creado unas condicio
nes particularmente favorables para las fincas forestales. Si bien el
 
cultivador de la finca propiamente dicho serfa el principal consumidor
 
de la madera, cualquier excedente que quedara despu6s de satisfacer sus
 
propias necesidades se podia vender f~cilmente fuera de la comunidad,
 
obtenigndose as! un ingreso adicional.
 

Se recomend6 la necesidad de establecer una cooperaci6n entre los
 
diversos ministerios interesados. Dado que se trataba de un proyecto fo
restal, 6stedependerfa sobretododel Servicio Forestal. Sin embargo,
 
como tenfan que desarrollarse los recursos en la comunidad, fue preciso
 
la aportaci6n de otros organismos oficiales. El Servicio Forestal de
sempefiarfa un papel directivo y se constituiria un comit6 de coordina
ci6n compuesto por miembros representantes de otros sectores, con el
 
fin de revisar peri6dicamente el progreso realizado.
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9. 	 Etiopla - La silvicultura al servicio del desarrollo comunitario
 
en Tiro*
 

El Subworeda de Tiro comprende un valle montafioso con una poblaci6n
 
de 15.000 habitantes, que son en su mayorfa Oromo. Estos han venido
 
practicando una agricultura sedentaria en la zona desde el siglo die
cinueve. La desforestaci6n es general, pero afin queda el bosque de
 
Tiro 	de 5.000 hect~reas compuesto principalmente de Juniperus procera
 
y Podocarpus gracilis. Se ha construido un camino siempre transitable
 
de 50 km para permitir la explotaci6n del bosque. El camino fue cons
truido con cierta aportaci6n de la comunidad y estg asociado con el
 
proyecto forestal. Existe una escasez local de madera para combusti
ble y postes, y se prevg que la situaci6n continde empeorando con el
 
paso 	de los afios.
 

Antes de la revoluci6n de 1974, las tierras eran propiedad de gran
des terratenientes, pero, a partir de entonces, todas las tierras pasa
ron a propiedad del Estado. Muchos antiguos propietarios poselan vacas,
 
ovejas y cabras. No se han estudiado las modalidades de utilizaci6n de
 
las tierras existentes en el valle. Segfin la informaci6n recibida, las
 
principales aspiraciones de la poblaci6n son los servicios de clinicas y
 
escuelas y la creaci6n de empleos. Los objetivos son los siguientes:
 

- Crear, en el contexto del desarrollo rural, una autosuficien

cia en materia forestal y estimular su desarrollo sostenido.
 

-	 Ensayar y evaluar un m~todo de desarrollo rural en Etiopla.
 

Es preciso comenzar con encuestas sobre el uso de la tierra y la
 
utilizaci6n de la madera. Se prevg que se podr~n constituir lotes de
 
5 a 40 hect~reas en las pendientes escarpadas y lotes secundarios de
 
1 a 5 hect~reas, y se plantargn grboles en parcelas de 0,1 a 1,5 hec
t~reas alrededor de las viviendas. Como se prevg comenzar s6lo con un
 
lote inicial de una hect~rea, el estudio no ofrece los detalles t6cni-

COS.
 

La Agencia Nacional de Desarrollo Forestal (ANDF) proporciona los
 
principales insumos administrativos y t6cnicos. En la zona del proyec
to, existen 14 asociaciones campesinas que eligen un comit6 de represen
tantes. Todas las tierras estri nacionalizadas, pero la poblaci6n tie
ne derechos de utilizaci6n. Las asociaciones controlan las tierras y
 
la mano de obra. Los bosques con m~s de 80 hect~reas son del patrimo
nio del estado bajo la direcci6n de la ANDF; los bosques con menos de
 
80 hect~reas estgn en general clasificados como para el servicio de la
 

* Extracto de FAO, Forestry - Community Development, pig. 70. V6ase 
tambign G.M. Zeray Araya y Bo Ohlsson, "Forestry for Community Develop
ment in Tiro, Ethiopia", documento preparado para la Segunda Consulta 
de Expertos sobre la silvicultura de cara al desarrollo comunitario,
 
junio de 1977, (Roma, FAO, 1977).
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comunidad y son administradas por las asociaciones campesinas. El
 
proyecto est9 llevando a cabo estudios sociales para comprender me
jor la actitud de la poblaci6n local respecto a la silvicultura.
 

Las asociaciones campesinas suministran las tierras, la mano de
 
obra y la organizaci6n comunitaria. La ANDF aporta las t6cnicas, las
 
plantas, la capacitaci6n, los transportes y las herramientas. Todos
 
los beneficios materiales deben revertir en la comunidad; por su par
te, el Estado se beneficiarg de las mejoras del medio ambiente.
 

10. Tanzania - Reforestaci6n a nivel de aldea, Distrito de Dodoma*
 

Los bosques comunitarios forman parte del sistema "Ujamaa", me
di.LLte el cual el Estado desea movilizar todos los recursos con el
 
fin de eliminar la pobreza, la ignorancia y la enfermedad. La unidad
 
b~sica es la "aldea ujamaa"; la politica forestal exige el estimulo y
 
la ayuda de las organizaciones locales y aldeanas. El Distrito de
 
Dodoma cuenta con unas 120 aldeas compuestas de unas 500 familias ca
da una. La poblaci6n se compone en su mayor parte de agricultores y
 
el ingreso per capita es de 34 a 45 chelines tanzanianos anuales.
 
Por t~rmino medio, cada habitante posee cinco cabezas de ganado, lo
 
que crea presiones considerables sobre los pastos. Las plantaciones
 
comunitarias comenzaron en 1967, pero 6nicamente a partir de 1973 se
 
han planificado sobre una base m~s racional. Las necesidades de com
bustibles y de otros productos forestales se satisfacen recurriendo
 
a los recursos del bosque de sabana natural en continua disminuci6n.
 

Se trata primordialmente de crear bosques locales para responder
 
a las necesidades locales de combustibles y postes. Se trata tambi6n
 
de plantar grboles que contribuyan a la conservaci6n de los suelos y
 
las aguas, y de hacer cultivables tierras agotadas.
 

Se realiz6 un estudio preliminar general de los suelos. Se han
 
utilizado ocho especies arb6reas, entre ellas Cassia, Eucalyptus,
 
Grevillea y Melia indica, siendo el eucalipto el 9rbol m~s abundante
 
de los bosques rurales. Esta especie se cultiva en ciclo rotativo
 

3
de 10 afios con una media de 12 m por hect9rea. Los plantones se cul
tivan en macetas de politeno en viveros departamentales. Se transpor
tan a las aldeas, en donde los habitantes los plantan y cuidan de ellos
 
con el asesoramiento t6cnico del Servicio Forestal. Los cuidados que
 
se han de dar a los grboles han constituido un obst~culo en algunas
 
zonas.
 

La direcci6n del proyecto incumbe a la vez al Comisionario
 
de Distrito o Secretario de Distrito del Partido, que es asignado
 
por nombramiento politico, yal Director de Desarrollo de Distrito,
 
que es un funcionario pblico. Todas las tierras son propiedad del
 
Estado. El Servicio Forestal proporciona asesoramiento t6cnico, ser
viciosdeextensi6n, viveros y medios de transporte de las plantas. Los
 
habitantes de las aldeas reciben capacitaci6n en pr~cticas forestales,
 

* Extracto de FAO, Forestry - Community Development, 1978, pigs. 83-84. 
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pero sin ningn incentivo financiero. El personal del Servicio Forestal,
 
que se compone de un t~cnico, dos forestales y diecinueve agentes, no es
 
suficiente para realizar el programa previsto. El programa puede igual
mente requerir la participaci6n de los ministerios de agricultura, de
 
tierras y educaci6n.
 

La comunidad aporta la mano de obra y el Gobierno contribuye con
 
las tierras y los servicios t~cnicos y de extensi6n. Los principales
 
beneficios que obtiene la comunidad son los siguientes:
 

- combustibles y postes; 

- aumento de la producci6n agricola gracias a la reducci6n 
de la erosi6n y al ahorro de tiempo de no tener que des
plazarse a largas distancias para buscar la madera para 
combustible; 

- ingresos provenientes de la venta de productos excedentarios; 

- conocimientos tdcnicos de silvicultura. 

Entre 1972 y 1976, se plantaron unas 630 hect~reas, lo que re
presenta alrededor del 40 por ciento de las metas fijadas. Algunas
 
de las plantaciones han comenzado ya a producir y a satisfacer las
 
necesidades. Algunas superficies se han perdido a causa de cuidados
 
insuficientes, incendios o pastoreo.
 

Factores fundamentales
 

- El compromiso constante por parte del gobierno a elevar 
el nivel de vida en las zonas rurales. 

- La necesidad de un m6todo integrado de utilizaci6n de las
 
tierras con el fin de reducir los conflictos entre la agri
cultura y la silvicultura.
 

- El sistema "ujamaa" ha reemplazado el sistema tradicional 
al abandonar el principio basado en la tribu como elemen
to b~sico; sin embargo, el desarrollo de la silvicultura 
local parece requerir m~s servicios de extensi6n para su rea
lizaci6n o que se ofrezcan estfmulos para promover la par
ticipaci6n.
 

- Los requisitos t~cnicos de bosques rurales deben definirse 
de manera clara y el nmero de especies es tal vez mayor 
de lo necesario. 

- Las aportaciones y los beneficios comunitarios no han si
do cuantificados, de manera que resulta dificil convencer 
a la poblaci6n de que su trabajo serg debidamente recom
pensado. Los fracasos debe. desalentar la participaci6n. 
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11. 	 Colombia - La silvicultura al servicio del desarrollo
 
comunitario local*
 

Podemos citar los ejemplos siguientes de participaci6n comunita
ria en la explotaci6n de zonas forestales:
 

Un proyecto de desarrollo integrado de bosques comunitarios (PRIBOCO),
 
emprendido en 1976, se basa en una tradici6n de trabajo comunal y estg apo
yado en una base jurfdica reconocida. PRIBOCO trata de establecer unos
 
lazos entre las comunidades rurales y la conservaci6n y el desarrollo de
 
los recursos forestales, faunfsticos y piscicolas. INDERENA presta ser
vicios t6cnicos y proporciona insumos fisicos en funci6n de los principa
les objetivos siguientes: i) aumentar los ingresos familiares mediante
 
el empleo; ii) reducir la presi6n de la agricultura sobre las reservas
 
forestales; iii) aprovechamiento integrado de los recursos, sobre todo
 
de las tierras marginales. Los programas son ejecutados por medio de
 
las comunidades a las que INDERENA concede un subsidio por concepto de
 
plantaci6n y mantenimiento. En relaci6n con los bosques, la comunidad
 
aporta la mano de obra, las herramientas y las tierras, mientras que la
 
agencia suministra por su parte los viveros, los plantones, la asistencia
 
t6cnica, incentivos y supervisi6n del trabajo. Los ingresos obtenidos
 
de la recolecci6n se reparten equitativamente entre la comunidad y la
 
agencia. INDERENA recibe los medios financieros para proseguir sus pro
gramas. Los proyectos seleccionados son los que ofrecen las mejores po
sibilidades materiales y sociales de realizaci6n; un nmero de ellos se
 
realizan en zonas en que la agricultura estg destruyendo los bosques.
 

* 	 Extracto de FAO, Forestry - Community Development, 1978, pug. 68; 
v~ase tambi6n Armando Samper, Arturo Delgado, Dario Vallejo, "Forests
 
for Local Community Development, Case of Colombia", preparado para la
 
Segunda Consulta de Expertos sobre la silvicultura de cara al desarro
lo comunitario, junio de 1977 (Roma: FAO, 1977).
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ANEXO 7
 

Notas adicionales sobre la organizaci6n social
 

Hay numerosos puntos que es preciso tener en cuenta cuando se
 
trata de establecer bosques o plantaciones a nivel "comunitario" o
 
de producir madera para conbustible.
 

1. 	 Grado de desorganizaci6n y de divisi6n de la comunidad
 

- Resultante de las diferencias sociales y econ6micas 
entre los miembros de la comunidad, basadas en la po
sesi6n de tierras, ganado, capital y cr~dito, en el 
acceso a los mismos, en los recursos piblicos, etc. 

- Resultante de las jerarquias sociales tradicionales, 
por ejemplo, los puestos politicos tradicionales, las 
castas, las diferencias gtnicas. Estos aspectos estgn 
con frecuencia vinculados a diferencias de tipo econ6
mico. 

La desorganizaci6n y las diferencias pueden ejercer una influencia
 
en la participaci6n eventual en un programa de madera para combustible
 
y en la repartici6n de los beneficios obtenidos. En ciertas zonas, to
do intento por fundar una organizaci6n de desarrollo comunitario basado
 
en el supuesto de una "comunidad de intereses" estg expuesto al fracaso.
 

2. 	 La necesidad de ofrecer incentivos para mantener la partici
paci6n relativamente a largo plazo que requieren dichos progra
mas
 

En lo que concierne a los sectores m9s pobres, es pre
ciso tomar medidas concretas y especificas para garanti
zar su participaci6n durante y despugs del programa. En
tre ellas figuran sobre todo la protecci6n contra la evic
ci6n o el desempleo y cierta protecci6n en materia de
 
comercializaci6n. La redistribuci6n de las tierras o las
 
cooperativas de comercializaci6n de integraci6n vertical
 
podrilan ser componentes de los programas de madera para
 
combustible.
 

- En lo que concierne a las mujeres, deberAn tomarse medi
das para asegurar que se beneficien plenamente de los 
programas; asi, por ejemplo, serg preciso tener en cuen
ta las pr~cticas en materia de herencia, divorcio y .,an
tenimiento de los hijos.
 

- Deberg estimularse a los pequefios empresarios locales a 
participar en el programa y tenerse presentes incentivos 
de mercado, tales como los precios garantizados o subven
cionados. De conformidad con las leyes locales, en su 
caso, deberg garantizarse la seguridad del r~gimen de pro
piedad. Sin embargo, la distribuci6n de las tierras y de
 
otros recursos deberg tener por objeto ofrecer el mayor
 
nimero posible de oportunidades para la comunidad.
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En estas condiciones, la poblaci6n "objetivo" se caracteriza por
 
diferencias de riqueza, ingresos, acceso a los funcionarios y servicios
 
pdblicos, estado de salud, capacidad para superar las crisis, sistemas
 
de apoyo existentes, espfritu de empresa y muchos otros factores. LQu6
 
tipo 	de programa podrg concebirse para uno de los numerosos grupos de
 
poblaci6n pobre, sin ralces, 6tnicamente variados yperiurbanos que se
 
encuentran en la casi mayorfa de las grandes ciudades del tercer mundo?
 

3. 	 Combatir las ideas estereotipadas negativas sobre lascomunida
des rurales
 

Adem~s de las ideas bastante imparciales sobre la comunidad que

acabamos de exponer, existe otra serie de ideas estereotipadas, muchas
 
de ellas mucho menos halagadoras. Ciertas personas que trabajan con
 
el desarrollo rural - y esto es aplicable con frecuencia tanto
 
a los nacionales de los palses en desarrollo como a los extranjeros 

piensan que las comunidades rurales son o est~n:
 

retr6gradas
 
conservadoras
 
recelosas
 
fatalistas
 
superticiosas
 
a la 	merced de los "hechiceros"
 
desprovistas de imaginaci6n

"prisioneras de costumbres anticuadas",
 

y que forman en general lo que un experto europeo llam6 "el problema
 
humano". 

Dichas ideas estgn a veces expresadas explfcitamente, y con ms
 
frecuencia implfcitas, en las declaraciones y los escritos de los ex
pertos. Cuando se han realizado estudios intensivos, detallados, sis
tem~ticos y profundos sobre las poblaciones rurales, se ha demostrado
 
ampliamente, en la mayorfa de los casos, que esas poblaciones se carac
terizan por una serie de atributos completamente opuestos, por cuanto
 
ellas han elaborado estrategias extremadamente flexibles y con frecuen
cia muy complejas para evitar los riesgos y hacer frente a las calami
dades. Esto es aplicable a poblaciones agrfcolas, pastorales y de pes
cadores. En lugar de seguir ciegamente la costumbre, la mayor parte
 
de ellas toman una serie de decisiones racionales que- tenidos en cuen
ta su tecnologfa y medio ffsico - son con frecuencia las decisiones 6p
timas. A veces - y esto es lo que se ve con frecuencia en los ejemplos
 
de la crisis de la lefia - las poblaciones se ven forzadas por necesida
des inmediatas y apremiantes a adoptar medidas que, a largo plazo, son
 
destructivas para su sociedad y medio ambiente. Pero una constante co
min de las sociedades humanas es que ellas siguen el dictamen de las ne
cesidades a corto plazo e ignoran las consideraciones a largo plazo.
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ANEXO 8
 

Posibles trabajos futuros
 

1. Estudios de parses
 

El examen de las publicaciones sobre el tema de los aspectos socioeco
n6micos de las modalidades de utilizaci6n de la madera para combusti
ble en las comunidades ha puesto de manifiesto grandes lagunas en los
 
datos disponibles sobre lo que ocurre en realidad en el contexto de
 
una localidad dada. Adem~s, los datos pertinentes estgn dispersos yson
 
con frecuencia relativamente anticuados, como ocurre, por ejemplo, con
 
los datos etnogrgficos que son anteriores a 1960. Desde que una gran 
parte de los datos que se citan en el presente estudio fue recopilada,
 
se han venido produciendo cambios r~pidos en las tendencias de cultivo,
 
recolecci6n y consumo de las zonas rurales por causa del empeoramiento
 
de la escasez de madera para combustible, las diferencias cada vez ma
yores entre las zonas rurales y urbanas y la interacci6n de las corrien
tes tradicionales y modernas (por ejemplo, la madera considerada como
 
producto gratuito frente a la madera considerada como producto moneta
rizado). Podrfa justificarse un esfuerzo adicional para determinar los
 
efectos que dichos cambios tienen en la poblaci6n rural y en sus pr~c
ticas tradicionales respecto a la madera para combustible, basado en
 
observaciones efectuadas sobre el terreno; estos estudios tratarfan
 
sobre todo de ver de qug forma la ayuda prestada por los donantes po
dra 	servir mejor para responder a las necesidades comunitarias de ma
dera 	para combustible. Ello se podrfa hacer sobre todo si se quisie
ra sefialar los detalles de pr~cticas y programas qLe no se incluyen a
 
veces en el conjunto de conocimientos de que dispone la mayorfa de los
 
planificadores - por ejemplo, 1de qu6 forma se distribuye la lefia en
 
un programa comunitario de madera para combustible? Cugles son los
 
trabajos que realizan las mujeres? Cugles son los beneficios secun
darios que los habitantes de las aldeas consideran importantes?, etc.
 

Se podrfan seleccionar varios parses para efectuar estudios deta
llados sobre la situaci6n de la madera para combustible en una comuni
dad y en una aldea tradicional. Se elegirfa cada localidad para repre
sentar el grado de intensidad de la crisis de madera para combustible,
 
las preocupaciones del gobierno nacional, los estudios anteriores, las
 
dimensiones de la comunidad, su riqueza relativa y su dependencia rela
tiva de los combustibles tradicionales (madera, residuos de cosechas, 
excrementos de animales). Estos estudios debergnserrealizados durante 
un tiempo razonable por alguien que estg ya bien familiarizado con la 
zona, sea una persona nativa del pais o un voluntario o residente ame
ricano (estudiante ya graduado) con preferencia a"expertos" a corto 
plazo.
 

2. 	 Centro internacional de informaci6n sobre la madera para
 
combustible
 

Es importante coordinar los esfuerzos de desarrollo de programas
 
de madera para combustible de los organismos internacionales de asis
tencia, de las organizaciones sin fines lucrativos y de los parses mis
mos. Un primer paso en esta direcci6n serfa abrir un centro internacional
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de informaci6n sobre los problemas y programas de madera para combusti
ble en los passes en desarrollo.
 

Los funcionarios de la FAO, en Roma, han manifestado preocupacio
nes anglogas a este respecto y han indicado que estarfan dispuestos a
 
asegurar la coordinaci6n de tal esfuerzo. En Nairobi, el CIAS (Conse
jo Internacional de Investigaciones sobre Agrosilvicultura) estg crean
do un Centro de Documentaci6n de Agrosilvicultura que, como su mismo nom
bre indica, se interesarg de manera especialpor la agrosilvicultura y los
 
componentes forestales de las actividades de desarrollo. Este podr'a apro
vecharse para comenzar los trabajos conducentes a la creaci6n de un centro
 
internacional de informaci6n.
 

3. Programas de carb6n vegetal
 

Se prevg que la demanda de carb6n vegetal suba en espiral en muchos
 
pafses en desarrollo a causa del alza de los precios de los combustibles
 
f6siles y de los problemas de no poderse siempre obtener 9stos 5itimos.
 
A diferencia de numerosas aplicaciones de la energfa solar, e6lica e hi
drdulica, se conocen las t9cnicas de producci6n del carb6n vegetal y se
 
podrfan utilizar en cualquier momento dado. A medida que aumenta la de
manda de carb6n, las comunidades rurales reaccionargn produciendo m~s
 
carb6n, recurriendo a todos los recursos de madera a su alcance. Asi
mismo, se estgn utilizando ya t~cnicas mds modernas de producci6n de
 
carb6n, mientras que otras est~n en vias de desarrollo. Por ejemplo,
 
el nuevo horno port~til de acero desarrollado por el Ins tituto de Pro
ductos Tropicales de Londres estg siendo ampliamente utilizado en Guaya
na y pronto se adoptarg tambign en un importante proyecto de producci6n
 
de carb6n vegetal en Sri Lanka. Asf, pues, la producci6n de carb6n ve
getal tiene la posibilidad de aumentar r~pidamente para hacer frente a 
las necesidades energ6ticas de numerosos parses sin requerir divisas, 
como se prevg, por ejemplo, en Ghana. 

Las comunidades rurales pagargn las consecuencias de esas reaccio
nes de la oferta en cuanto a desforestaci6n, degradaci6n del medio am
biente, agotamiento de sus recursos naturales por las zonas urbanas y
 
conflicto entre el campo y la ciudad; estas consecuencias no dejargn
 
de ser significativas en el plano econ6mico, polftico y ambiental. 

Convendrfa emprender un estudio a fin de examinar las diversas 
f6rmulas de producci6n de carb6n vegetal en las zonas rurales de los 
pafses en desarrollo, teniendo en cuenta tres objetivos, a saber:
 

- Identificar y analizar los elementos socioecon6micos esen
ciales que intervienen en la concepci6n y la ejecuci6n de
 
los esfuerzos apropiados de producci6n de carb6n en las co
munidades rurales, sobre todo los que tienen por objeto el
 
abastecimiento de carb6n de las zonas urbanas.
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Determinar las mejores t~cnicas de estos esfuerzos de pro
ducci6n de carb6n vegetal a nivel de comunidad en funci6n
 
de los gastos de instalaci6n, eficiencia, seguridad, cali
dad del producto requerido, etc.
 

Identificar los elementos de las empresas de producci6n de
 
carb6n vegetal en las comunidades rurales que ayuden mejor
 
a mantener a corto y largo plazo la calidad del medio am
biente.
 

Preparar una gufa para el disefio y la ejecuci6n de los es
fuerzos adecuados de producci6n de carb6n en las comunida
des rurales. Esta gufa podria remitirse a todas las misio
nes de la USAID para ayudarles a tomar las medidas deseadas,
 
teniendo en cuenta el lugar cada vez mayor que ocupa la pro
ducci6n de carb6n en las comunidades rurales.
 

4. 	 Estrategia econ6mica de un programa de madera para combustible
 
a nivel de comunidad
 

Las publicaciones sobre el tema contienen apenas informaci6n 
respecto a los aspectos econ6micos, pasados o futuros, de los programas
 
de madera para combustible a nivel de comunidad. Los datos disponibles
 
parecen indicar que dichos programas son eficaces en funci6n de los costos,
 
en un sentido microecon6mico, almenos comparados con las plantaciones foresta
les en gran escala. Sin embargo,es preciso verificar dicha informaci6naesca
la mis amplia,y examinar las cuestiones econ6micas de car5cter m~s amplio.Es
 
preciso, pues,estudiar: 1) los aspectos econ6micos de los requisitos espe
ciales de recursos (falta de personal de extensi6n o de investigaci6n,
 
etc.); 2) el costo de oportunidad de los recursos utilizados por los
 
programas de madera para combustible a nivel de comunidad, y 3) los
 
costos de producci6n de la madera para combustible a nivel de comuni
dad en relaci6n con los beneficios y con la necesidad y los costos de
 
desarrollo de cualquier otra fuente de energfa alternativa que comple
mente o reemplace dichos programas. Las respuestas a 6stas y otras cues
tiones conexas ayudargn a comprender mucho mejor los aspectos econ6micos
 
generales de estos programas.
 

Como 	primera medida, se podrfa efectuar un estudio para examinar
 
dos o tres programas existentes de madera para combustible a nivel de 
comunidad en el contexto de las cuestiones siguientes:
 

- Cugles son los costos energ~ticos los beneficios unitarios 
del programa para los diversos participantes, la comunidad 
y el 	gobierno? 

- LQug proporci6n del total de necesidades energ~ticas de la
 
comunidad podrfa el programa suministrar antes de que los
 
costos rebasaran los beneficios para cada una de las tres
 
categorfas citadas? LY antes de que los costos energ6ticos
 
unitarios rebasaren los de las otras formas de energfa dis
ponibles? 
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El estudio deberg prestar especial atenci6n a los aspectos de
 
la equidad y la distribuci6n.
 

Los resultados deber~n ayudar a responder a las cuestiones rela
cionadas con la eficacia de dichos programas para suministrar energfa
 
a largo plazo en las zonas en que la madera continua siendo un produc
to gratuito, pero que empieza a escasear; en zonas en que, como en
 
el caso de las que se encuentran pr6ximas a los nficleos urbanos, po
drfan ofrecerse combustibles alternativos, o en aqu6llas en que pu
diera haber una demanda excedentaria respecto a los recursos de made
ra; en las comunidades en que las necesidades de madera para combusti
ble son mayores, pero en que las tierras y los otros recursos deben
 
utilizarse para otros fines, etc. En una palabra, los resultados ayu
dar~n a determinar en qu6 medida se puede contar con los programas 
co
munitarios de madera para combustible para suministrar a precios razo
nables suficiente energfa para satisfacer las necesidades de una comu
nidad rural; ellos ayudar~n tambi6n a determinar si los habitantes
 
de las aldeas y los responsables de la formulaci6n de polfticas debe
r~n o no buscar otras fuentes de energla alternativas para satisfacer 
dichas necesidades. Ello subrayarg, asimismo, el valor econ6mico po
sible de la conservaci6n aplicada al consumo de madera para combusti
ble al amparo de los programas de madera para combustible a nivel de
 
comunidad.
 

5. La escala de la energfa
 

Las publiciciones sobre el tema contiene referencias divergentes
 
en cuanto a si la poblaci6n sube o desciende en la escala de la energfa
 
cuando se padece escasez de madera. La respuesta a esta cuesti6n es
 
particularmente importante en cuanto a la politica energ~tica global y
 
para los que disefian programas o proyectos de energfa. Convendrfa,
 
pues, hacer un estudio de algunos casos de escasez de madera para com
bustible, con el fin de determinar cugles son exactamente las fuentes 
de energfa alternativas que son utilizadas, por qui6n, y por qu6 cuando
 
se producen dichas escaseces. 

6. Las mujeres y los programas de madera para combustible
 

Las publicaciones sobre el tema nos revela que las mujeres no han
 
desempefiado hasta aquf m~s que un papel secundario en el diseflo y la ad
ministraci6n de los programas comunitarios de madera para combustible.
 
Es preciso, pues, examinar los programas de madera para combustible
 
a nivel comunitario, en curso o en proyecto, con el fin de determinar
 
el papel que las mujeres desempefian o van a desempefiar, y recomendar
 
seguidamente sugerencias en cuanto a la forma en que la AID y otros
 
organismos podrfan asegurar que las mujeres desempefien en dichos pro
gramas su mejor papel.
 


