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CONSTRUCCION y OPERACION DE HORNO DE LADRILLO
PARA PRODUCCION DE CARBON VEGETAL

V!ctor Rodr!guez
Loweski Luciano

INTRODUCCTS~

•
Los tres tipos de hornos a describir son el resultado de la experiencla

adquirida por nosotros en la construcci6n de dos ejemplares de cada tipo
de horno en el ~rea de conversi6n en Mao, Valverde, as! como en el Plan
Sierra, San José de las Matas. Experiencia que también fue consolidada con un
curso realizado en Brasil, pa!s donde esta tecnolog!a ha sido bien desarrollada
y explotada con gran éxito

Cada uno de estos hornos funcionan basados en el principlo de carboniza
ci6n por corrlente descendente, y aunque no difieren mucho sus par~metros de
rendimiento, de funcionamiento y operac16n, tlenen entre s!, caractertstlcas
diferentes, tanto de forma como de volumen y producc16n

HORNO MEDIA NARANJA

Este horno posee un cuerpo completamente de ladrillos, los cuales se pega.
con barro. Su forma es semiesférica, de un dlámetro lnterno de tres metros en
la parte inferior interna y altura máxima lnterna de 2.30 metros. La caracte
rtstica principal en el horno media naranJa es la ausenCla de chimenea, funci6n
que se realiza por medlO de una serie de orificios, dlstrlbuidos de forma
regular por toda su superficie, tal como puede apreciarse en la Figura 1

Para la construcc16n de este horno, se debe elegir un lugar con las
slgulentes condlclones

- Seco y plano
- Terreno firme con condlciones de drenaJe de agua lluvia
- Terreno de fácll acceso para transporte
- Disponlbilldad de agua
- Ventllado (para el escape de humo Sln dificultad)

Materiales para la construcci6n

En la construcc16n de un horno media naranJa con las dimensiones antes
señaladas, se requieren los siguientes materiales

- 3,000 ladrillos rústicos o pren~ados (20 x 10 x 5 cm)
- 2 m3 de barro y arena

El barro y la arena se utilizan para pegar los ladrillos, con los cuales.
se forma el cuerpo o la estructura del horno con la solidez requerida Genera
mente se recomienda el uso de arena en la mezcla de pegar los ladrillos para
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contrarestar las deformaclones o grletas que ocurren cuando se usa barro
solamente La mezcla de barro y arena da buen resultado, Slempre que se usen
en las proporCIones debldas Como la proporc16n de mezcla slempre dependerá
de la característlca del barro que se utIlIce, se recomlenda prImero hacer un
reconOCImIento técnICO para determInar la calIdad del barro dIsponIble y verI
fIcar la proporc16n y cantIdad exacta a utIlIzar en la construcc16n Los
ladrIllos pueden ser rústlcoS o prensados de dlmens16n de 20 x lO x 5 cm

Por razones econ6mlcas y técnIcas, estos materIales deben cumplIr las
SIgUIentes condICIones

- Fácl1es de consegUIr para dlsmlnulr tIempo y dIstancla
- SImples y s61Idos
- ReSIstentes al calor para mayor durabIlIdad

Para ahorrar labor de mantenlmlento, eVItar entrada de alre fuera de
control, así como para consegUIr una estructura más s61Ida, se requlere que
el grosor de la mezcla al pegar los ladrlllos sea el mínImo poslble

Construccl6n

La construccl6n se lnlCla con la nlvelac16n del terreno y la demarcac16n
del área para la base del horno Para construlr la base se hace un canal CIr
cular con un dIámetro Interno de 3 O m, 20 cm de ancho y 20 cm de profundIdad
Luego se pegan los ladrIllos desde el fondo del canal hasta poner una hIlera
sobre la superflcle del terreno Después, el plS0 Interno es nIvelado y apISO
nado hasta el nIvel de la últIma hIlera

Luego, pasamos a la formacl6n de la parte CIlíndrIca o camIsa de fuerza
Esta lleva en cuenta el espaCIO correspondIente a la puerta, así como los orI
ficios InferIores de entrada de aIre El ancho de esta parte es Igual a la
base

Para la construcc16n de la parte cllíndrlca se utIllza una regla de
precIsI6n hecha en madera, que colocada (flJa) en el centro en una varIlla o
estaca se vaya gIrando proporcIonando que las hIleras queden colocadas en forma
CIrcular con un diámetro fIJO de tres metros. A medIda que se pone una hIlera,
la parte del centro de la regla se coloca sobre un ladrillo, de tal modo que
la regla quede horlzontal y asegurarse que la pared quede de forma CIlíndrIca
uniforme (ver detalles en la páglna 20, Flg. 14 A)

La puerta tIene la forma que se apreCIa en la FIgura 1, con un ancho de
60 cm en la parte CIlíndrIca y luego se estrecha paulatinamente hasta cerrar
de forma aguda a una altura de 1 60 m Aunque la puerta tIene como funCI6n
prlnclpal permItIr la entrada de leña y la descarga del carb6n, esta hace la
vez de válvula de escape en caso de aumento de la presi6n lnterna del horno
La parte superIor, que es la parte curva del horno, es construIda con hllera
de un ladrlllo a lo largo de la clrcunferencla En la construcci6n de la
parte superl0r, la regla se extIende un centímetro por cada hIlera con 10 cual
se forma una semiesfera cerrando en la parte superlor, característIca del
horno medIa naranja
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Como este t1pO de horno no posee ch1menea, la entrada de a1re y sa11da
gases ca11ente ocurren a través de tres h1lera de or1f1c10S, d1str1bu1das
desde el p1S0 a la parte super10r del horno Los pr1meros, en número de 12
or1f1c10S, están 10ca11zados en la pr1mera h1lera de ladr1llos de la parte
c1líndrica y están d1str1bu1dos de la forma que muestran las F1guras 1, 2 Y 3

Los orlflcloS lntermedlos en número de 10 están locallzados en la hilera
número 19 a partlr del plSO y dlstribuldos en la forma que muestran las
Figuras 1, 2 Y 3

Los orlflc10S superlores son siete en total Pueden ser localizados desde la
h1lera 36 hasta la 40,1ntercalados de acuerdo a como se aprecia en la Figura 3.
El tamaño de todos los or1f1c10S es de más o menos 10 x 5 centímetros, corres
pond1ente al área transversal de un ladr1llo con 10 cual se fac1l1ta el control
ut1l1zando un ladr1llo por cada or1f1cio en el c1erre, apertura o control de
la carbon1zaC16n Part1endo de que los mater1ales estén preparados para el
trabaJo, un albañ1l con un ayudante pueden hacer un horno en 50 horas de labor
efect1va

Manten1m1ento y Operac16n

Después de concluida la construcc16n del horno, es conveniente revest1r
la superf1cle externa e 1nterna del horno Para ésto basta empañetar con una
capa de mezcla f1na que 1mplda la entrada de a1re y d1flculte el desarrollo •
de grietas que normalmente aparecen durante las carbon1zac10nes

La operac16ndel proceso se 1nicla con la carga de leña blen colocada,
prlmero se coloca la leña de forma vert1cal tratando de ocupar al máx1mo todo
el espaClO útll dentro del horno Luego de cargado el horno, procedemos a
cerrar el espaC10 de la puerta, operac16n ésta que hacemos colocando ladr1llos
sobre ladr1llos (s1n mezcla) Para lmped1r la entrada de aire por la puerta,
sellamos los ladrlllos por la parte externa ún1camente Así tendremos una
puerta fác1l de abr1r, reut1l1zando los m1smos ladr1llos por mucho t1empo

Al m1smo t1empo, al ser la puerta la parte más debll de toda la estructu
ra, hace la vez de válvula de escape, proteglendo el cuerpo del horno en caso
de eventua11dades como alta pres16n, explos10nes, etc

Para el 1n1ClO de combust16n o carbon1zac16n se lntroducen brasas o
pequeños trozos de madera encendldos Luego que quema parte de la leña, al
cabo de más o menos 15 mlnutos, se cierra la puerta totalmente dando inicio a
la etapa de carbon1zac16n

Tomando en conslderac16n que en toda carbonlzac16n la combust16n ocurre
de arr1ba hac1a abaJo, los orlflcios de control super10res serán los primeros
en cerrarse Este control puede hacerse v1sualmente, para ello basta con ver
el color del humo que sale En el 1n1C10 de la carbonlzac16n el humo es un
poco blanco y pesado y con el t1empo se torna azulado caS1 transparente, 10
que qUlere decir que esta área ya está carbon1zada y debe ser cerrada 1nmedia-.
tamente El proceso cont1núa cerrando en orden descendente los orif1cios por
hileras



-4-

•

•

•

Fig 1

Fig 2

Vista general del horno media naranJa

Medidas bás1cas para la construcción de
del horno wedia naranja
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Como la carbonizaci6n no ocurre necesariamente de forma pareJa u homog~

nea, los orificios de una hilera podrlan cerrarse en tiempo diferente aten
diendo únicamente la caracterlstica de humo de cada orificio en particular.

De esta misma forma, puede asegurarse el control de los orificios inter
medios e inferiores, siempre en orden descendente cerrando en el tiempo
prudente. Despu€s de concluida la carbonizaci6n se cierran los orificios
inferiores y se tapan bien los dem§s orificios, haciendo una revisi6n completa
por toda la superficie del horno para impedir la entrada de aire al interior
durante el periodo de enfriamiento.

El tiempo de enfriamiento es variable, la experiencia propia nos indica
que podemos abrir en un periodo de dos y medio a tres dlas (60-72 horas) siem
pre y cuando se evite totalmente la entrada de aire. Esto puede ser apreciado
mediante contactos directos con la mano en la superficie del horno, conside
rando que si la temperatura en la superficie externa es menor de sonc quiere
decir que est§ listo para abrir y retirar el carb6n

Para retirar el carb6n basta con quitar los ladrillos de la puerta que
no est§n pegados, sino simplemente sellado para facilitar esta actividad. El
retiro del carb6n puede ser manual, con palas u otras herramientas apropiadas.

HORNO DE BARRANCO

El horno de barranco, de unos 25 m3 de volumen nominal, se diseña para
aprovechar cierto desnivel natural o art1ficia1 del terreno. La Figura 4
muestra el aspecto general de este horno

El horno de barranco tiene buena perspectiva de difusi6n por la simplici
dad de construcci6n, por su baJo costo por unidad de volumen y sobre todo por
la operaci6n y control.

El horno que aquí descr1bimos posee tres chimeneas laterales y seis res
piradores de fondo (entrada de aire) La parte superior en forma de semiesfera,
se encuentra sobre la superficie del terreno y el cuerpo cillndrico est§
formado por la pared del terreno (hoyo) excavado para este fin de acuerdo a
la Figura 4.

Las dimensiones generales son

- Di~metro 4 O metros, altura parte cilíndrica 1 40 metro
- Altura sem1esfera 1 20 metro

Materiales para la construcci6n

Para la construcc16n de un horno con las dimens10nes que describimos, se
requieren los siguientes materiales
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- 3,000 ladnllos 20 x 10 x 5 cm*
- 2 m3 de barro y arena
- 12 tubos de barro de 15 cm de diámetro (6 pulgadas)
- 12 tubos de barro de 10 cm de diámetro (4 pulgadas)

La cantldad de barro y arena Slempre será variable, ya que la calidad
del barro que se utllice determinará con preclsi6n la proporci6n de uno y
otro en la mezcla.

Construcci6n

Como toda construcc16n, siempre se lnicia escoglendo el local, en este
sentido la eXlstencla de un barranco en terreno preferiblemente firme y con
desnivel de 16m aproxlmadamente, para la apllcac16n aproximada de las
dimensiones señaladas (Figura 5)

Continuamos con la excavac16n del hoyo de 4 O metros de diámetro y 1.40 m
de profundidad En la dlrecci6n de la parte plana baja (frente del terreno)
estará ubicada la puerta. La puerta nos permite la carga y la descarga de
leña durante las carbonizaciones

El área frontal del horno debe ser de fácil acceso para el transporte,
espacioso gara almacenamlento de leña y carb6n. Después de hecho el hoyo pro
cedemos a marcar el espaClO de la puerta, chlmenea y entrada de aire Las

• dimensiones y localizaci6n de componentes están ilustrados en las Figuras 6 y 7.

Cuando el terreno es flrme no se hace necesario revestlr la pared cll!n
drica con ladrillos. En este caso, utilizamos ladrlllos solamente en la
superflcie superior En reglones de suelo arenoso poco flrme, su pared debe
ser revestida, l6g1camente en este caso aumenta el uso de ladrillos, eliminando
una de las ventajas del horno de barranco

Para el levantamiento de la chlmenea y entrada de aire se utilizan tubos
de barro de alfareda de 6" y 4" respectlvamente La altura de las chimeneas
deben ser unos 60-80 cm más alto que la altura máxlma de la semiesfera La
entrada de alre debe levantar unos 12-20 cm por enClma del nivel del terreno
en la base de la cúpula (Flgura 4).

•
*Cuando se hace necesarlO el uso de ladrlllos en la pared por falta de

firmesa de la tierra. Si por el contrarlO no se usan ladrlllos para revestir
la pared puede construirse con 2,600 ladrlllos •
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Fig. 6. Ubicación y dimensiones de chimenea y entrada de atre. ¿el borno de

barranco
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Horno de barranco visto por dentro sin la cúpula
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La parte semIesférIca de este horno es la parte superIor que empIeza con~
la fIJacIón de la prImera hIlera de ladrIllos en el borde del barranco La
posIcIón de esta prImera hIlera es InclInada, para lo cual se utIlIza una regla
fIJa con longItud eqUIvalente a la dIstancIa del centro del pISO del horno a
la cara Interna de la prImera hIlera colocada Todas las hIleras SIgUIentes
tendrán la InclInacIón orIentada por la regla que se gira alrededor del punto
fIJO en el centro del pISO La regla a utIlIzar podría tener la confIguraclon
que muestra la Figura 14

Para la colocaclon de ladrIllos, al Igual que el horno medIa naranja, la
cantIdad de mezcla (barro y arena) debe ser la menor pOSIble y la proporclon
tambIén de mezcla sería Igual para cualqUIera de las observaCIones hechas para
el horno anterIor

En la superfICIe de la parte superIor se deja una hIlera de orIfICIOS de
la x 5 cm Intercalados con las entradas de aIre Estos, en número de seIS,
tIenen por mIsI6n permItIr mayor ventIlaCIón en el InICIO de carbonlzacl6n,
sobre todo para la carbonIzacI6n de la madera colocadas en la parte superIor
del horno Estos orIfICIOS son constrUIdos en la hIlera número 15 de la
cúpula (FIgura 4)

Una parte muy Importante en esta etapa es la formacIon del arco de la
puerta, cuya constrUCCIón es aUXIlIada, ya sea por un molde de madera o una
base que no permIta que se deforme la estructura durante el período de cons
trucCIón La puerta en este horno, funCIona de Igual manera que el horno medIa
naranja antes descrIto Es necesarIO para conclUIr la constrUCCIón de un horn.
de barranco, un albañIl y un auyudante por 45 a 50 horas de trabajO efectIvo,
SIempre que los materIales estén dIsponIbles y el hoyo esté excavado por
completo

MantenImIento y operaci6n

En el horno de barranco, el mantenImIento y la operacI6n es mucho más
SImple que el horno medIa naranja Esto se debe a que en este horno solamente
la parte superior se encuentra al aIre lIbre, por estar gran parte de su cuerpo
protegIdo baJO tIerra El mantenImIento conSIste GnIcamente en empañetar con
barro la parte superIor y la puerta, haCIéndose ésto de igual manera que en el
horno medIa naranja

La operacI6n se InICIa de forma semejante a la del horno medIa naranja
hasta controlar completamente los orIfiCIOS de la parte superIor. Luego el
control contlnGa por medIO de las tres chImeneas y las seIS entradas de aIre,
control que se realIza solamente por medIO de la cantIdad de humo que sale por
las chImeneas. SI cerramos o abrImos las entradas de aIre, podríamos redUCIr
o acelerar el proceso de carbonizaci6n. Cuando el humo se torna azul transpa
rente y poco denso en algunas de las chImeneas, pueden cerrarse las entradas
de aIre más proxImas a la chImenea determInada Como las carbonIzaCIones
generalmente ocurren de forma Irregular, no SIempre se CIerran todas las chime
neas de forma SImultánea, por tanto, cada chImenea solamente se CIerra cuando~
se determIna que su área de influenCIa está carbonIzada, de acuerdo al color ,...,
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del humo. También puede determinarse observando las entradas de a1re, cuando
en el fondo de éstas hay brasas o incandescenc1a es señal clara de que el área
está carbon1zada y debe ser cerrada. Cuando todas las entradas de aire y las
chimeneas han sido cerradas, es conveniente observar toda la superfic1e del
horno y verif1car que no hayan grietas que pOS1blliten entrada de aire, pues
en esta fase comienza el enfriamiento Este se hace más ráp1do en la med1da
en que el operador mantenga el horno 10 más hermético posIble, imp1d1endo la
entrada de oxigeno al interior del horno

Luego que se considere que el horno esté lo sufic1entemente frío, se
procede a la descarga del carb6n de la misma forma que el horno med1a naranJa

Para el inicio de una nueva carbonizaci6n deben ser 11mp1ados los conduc
tos de las chimeneas y las entradas de a1re, asi como el interior del horno
en general, de igual forma revisamos toda la superflc1e y curamos donde haya
cualquier grieta

En todo caso, para la operaci6n ef1ciente de este horno, las personas que
estén trabaJando en este tIpO de operac16n deben ser prev1amente adIestradas

HORNO DE SUPERFICIE

El horno de superficie conSIste en un cuerpo CIlíndrICO y la parte
superIor en forma semiesférica o cúpula y una chImenea lateral de t1ro central
Posee dos puertas que se utilIzan para la carga de leña y descarga de carb6n
Su aspecto está mostrado en la Figura 8 Este horno tIene un dIámetro de S O
metros, la parte cilíndrica con altura de 1 80 metros y la altura de la cúpula
de 1.30 metros, para un volumen nomInal de 46 m3

Para la construccI6n de este horno deben tomarse en cuenta las s1guIentes
condic1ones fíSIcas

- Un terreno plano y amp110 para fáCIl manejo de leña y carb6n
- Un terreno fIrme y de buenas condic10nes para drenaje de agua llUVIa

o de otro or1gen
- Un terreno de fácil acceso para transporte lIV1ano o pesado
- DIsponIbIlIdad de agua

Materlales para la construcci6n

Para la construccI6n de un horno de superfIcie se neceSItan los slg~lentes

materIales'

- 8,500 ladrillos rústICOS o prensados
- Nueve tubos de barros de O 6S metros de largo y 15 cm de dIámetro

(S' dIámetro Interno)
- 4 m3 de arena y barro
- 17.30 metros de planchuela de 1/8
- Seis torn1llos con tuerca de 1/8 x 3
- 6 angulares de 1/4 x 1.40 m
- Una parrIlla fuerte
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Construcci6n

La construcci6n se in~cia con el marcado en el terreno de las lineas
para la base del horno, conforme a las med~das mostradas en la Figura 9

Se marcan los espacios para las dos puertas de un metro de ancho y d~ame

tralmente opuestas, las columnas de ambas puertas y la base del horno Aunque
en el centro del horno lleva un registro que conecta con la chimenea lateral,
no debe marcarse ni excavarse el registro. Pues para la construcci6n de la
pared y la cúpula se utiliza una regla de precisi6n la cual es apoyada en el
centro del piso Por esto, puede ser más conveniente cavar el registro luego
de la construcci6n del cuerpo del horno

La base del horno será construida ponlendo baJo la superflc~e una o dos
hileras de ladr~llos (1 5 ladrlllos de ancho) hasta sublr una hl1era más sobre
la superflcie del terreno y luego el piso se nlvela a la altura de la última
hilera de la base

Como se muestra en la Flgura 10, la pared cllíndrlca tlene un espesor
cerca de 20 cm y una altura de 1 80 metros Una regla de preclsl6n de 2 50
metros (el radlO del horno) se g~ra horlzontalmente desde un punto flJO en el
centro del horno y funclona de guía en la construcc16n de las paredes

Al levantar las paredes, se deJan las aperturas de las puertas y se cons
truyen sus columnas (F~gura 11) En la prlmera hllera se deJan los espac~os

para las entradas de alre necesarlO para carbonlzac16n Estos orlflcloS con
d~menslones correspondlente a la secc~6n transversal de un 1adr~110 están
dlstrlbuldos en número de 10, conforme a las Flguras 12 y 13

Luego en la hllera número 15 se dlstrlbuyen con la mlsma func16n e ~nter

calados, 10 or~ficloS con las mlsmas dimens~ones que las anterl0res Cuando
la pared ha alcanzado 1 60 metros de altura se deben colocar los angulares
(de puente) sobre las puertas y apoyado sobre las dos columnas Los angulares
se utll~zan de soporte y llmltan la puerta en la parte superlor Permltlendo
en 10 adelante la cont~nuac16n de la pared en círculo completo (Flguras 10 y
11) En total se colocan tres barras de angulares paralelas y de un largo
aproxlmado de 1 40 metros por cada puerta

La altura total de la pared cllíndrlca será de 1 80 metros y la últlma
hllera de 1adr~110s deberá ser blen n~velada Esta hllera debe tener un
ancho de 30 cm con 10 cual se forma una pestaña o sallente que protegerá las
paredes del horno contra la eros~6n que puede provocar el agua de lluvla

La prlmera hl1era en la construcc16n de la parte superl0r (cúpula) debe
ser aJustada cortando el borde lnterno sobre la últlma hllera de la pared
(Flgura 12) Como guía en la construcc16n de la cúpula se utlllza una regla
de un largo aproxlmado a los 3 la metros, que es la dlstancla entre el centro
del plS0 a las caras internas de la prlmera h~lera de la cúpula Esta regla
puede ser apreclada en la Flgura 11 y en la Flgura 14 B Todas las hl1eras
s~gulentes son inclinadas de acuerdo a la lncllnac16n de la regla que aumenta
su lncl~naci6n a medlda que levanta
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Fig JO Corte transversal del horno de superficie
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Flg 11
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fig 12

Secclón cilíndrica del horno de superficie

InlclO de construcción de la cúpula del horno de superficie

Detalle de poslción y funcionamlento de reglas de construcción de

la cúpula
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V1sta superior de horno de superficie, detalles de localización
de entrada y salida de aire
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Para dar mayor seguridad a la cGpula utilizamos una planchuela met~lica

que funciona como un cintur6n o abrasadera alrededor del par§metro de la pri
mera hilera de la cGpula (Figuras 8 y 10).

Luego de pegada cuatro o cinco hileras, se aJusta la planchuela. Como
la planchuela est~ dividida en cinco o cuatro partes y unidas con tornillos,
conviene apretar de forma homog€nea, €sto es, cada tornillo por igual. Con
cluida la cGpula, procedemos a aJustar por completo todos los tornillos.
Como se aprecia en la Figura 13, en la superficie superior se deJan dos series
de orificios con las mismas dimensiones que los orificios de la pared cilín
drica. La primera serie tiene 10 orificios y est~n distribuidos en la hilera
nGmero 14 de la cfipula y la segunda serie y Gltima est~ compuesta por cuatro
orificios localizados en la hilera nfimero 27.

Tanto los orificios en la cfipula como los orificios en la pared tienen
la funci6n de permitir la entrada de aire y salida de gases durante el pro
ceso de carbonizaci6n. Durante el funcionamiento deben ser controlados y
cerrado dependiendo del estado de carbonizaci6n en las ~reas de influencia de
cada uno de los orificios

Para asegurar una construcci6n s6lida, tanto en la pared como en la cfipula,
los ladrillos deben pegarse con el mínimo de mezcla, 10 cual también disminuye
los trabaJos de mantenimiento y vigilancia durante la carbonizaci6n•

Luego de construido el cuerpo del horno, se emp1eza a excavar el registro
de la chimenea en el centro del piso. Este registro se conecta por medio de
tubos hasta la parte exterior lateral preferible a 90 0 del centro de las
puertas

En el lugar donde sale el tubo del centro se forma otro registro
(exterior) y luego sube la chimenea de cinco tubos, m§s o menos a la altura
de la cúpula (Figura 8). La funci6n de esta chimenea consiste en succionar
aire y gases con los que hace llegar el oxígeno necesario para que se carbo
nice la madera que se encuentra en el centro del horno Para la construcci6n
de este horno se requieren unas 80 horas efectivas de labor de un albañil con
un ayudante, siempre que el §rea esté limpia y los materiales disponibles en
el sitio.

Mantenimiento y Operaci6n

Despu€s de cada carbonizaci6n, en estos hornos se exige cierto manteni
miento, para lo cual conviene limpiar la chimenea y verificar si durante las
carbonizaciones no surgieron grietas, las cuales deben ser curadas, tanto por
la parte de afuera como interna. En general deben tomarse todas las medidas
sugeridas para los hornos descritos anteriormente en este manual.

En cuanto a la operac16n de este horno, el proceso es idéntico a 10
descrito anteriormente, €sto es, llenado o cargado de leña, cerrado de las
puertas, encendido, control de carbonizaci6n, enfriam1ento y retirada del carb6n.
Como el volumen del horno de superficie es mayor que el de los otros, es
natural que todas las etapas del proceso se hacen más prolongadas y requieren
de mayor esfuerzo. En condiciones 6ptimas el proceso completo en este horno,
requiere de 9 a 10 días para el ciclo de producci6n de carb6n.



La parte mAs importante para la
el control de las entradas de aire.
uniforme y completa, con poco tizos,
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conducci6n de la carbonizaci6n, 10 constituye~
Un buen control favorece una carbonizaei6n
poca ceniza y un buen mantenimiento.

•

Cuando la carbonizaci6n toca su fin, deja de salir humo o sale muy poco y
transparente En este caso se cierra el horno parcial o total de acuerdo a verifi
caciones peri6dicas. En algunos casos puede ser utilizada una vara fina que
introducida por los orificios determinaría si un Area estA o no carbonizada. En
los casos en que queda madera cruda, generalmente la vara no penetra, cosa ~sta

que evidencia la presencia de madera no carbonizada

Concluida la carbonizaci6n, se procede a cerrar totalmente el horno. Debe
cerrarse 10 más herm~tico posible para evitar la entrada de oxígeno y de este modo
entramos a la etapa de enfriamiento. Este período podría prolongarse de 70 a 90
horas en condiciones normales.

En todo caso, conviene hacer algunos chequeos y verificar que no hayan surgido
grietas donde podrta entrar aire e influir en el enfriamiento En este caso deben
ser sellados y eliminados todos los puntos por donde pueda penetrar aire.

Para el secado del carb6n el procedimiento es igual a las recomendaciones
descritas para los hornos media naranja y barranco. Abrimos las puertas, retiramos
el carb6n, de acuerdo a las necesidades pueden utilizarse las dos puertas para el
retiro del carb6n

•
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Las reglas para la construccI6n de los hornos permIten
hacer un horno de la forma regula! La construcCI6n de éstos
son Iguales y más exactos Indepcnolentemente del constructor

•

Regla A

TornilJos

La Regla A,
de madera, se utiliza

la construcci6n del
horno media naranja de 3 m

diámetro interno y 2 20 m
altura Esta consta de dos partes

fijadas con tornillos y una ranura que
permite ser alargada, con un mínimo de

1 SO m de largo y extendible hasta la altura
máxima del horno

La Regla B es
el tipo que puede

ser utilizado para la
construcci6n de horno tipo

barranco y de superficie. Aquí
varia solamente el largo de la regla,

dimensi6n que es tratada en la parte de
construcci6n de estos hornos de forna

individualRegla B

• Figura 14. Tipoq d~ reglas a utilizar en la construcci6n de hornos de 1adrL11o~
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