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ESTUDIO SOBRE LA PRODUCCION TRADICIONAL
DE CARBON VEGETAL y SU IMPACTO ~OBRE

EL BOSQUE SECO NATIVO
REGlaN SUROESTE

Loweskl Luc~ano

Humbeeto Checo

INTRODUCCION

El teabaJo de ~nvest~gac~ón "Estud~o sobee la
Peoducc~ón Tead~c~onal de Cacbón Vegetal y su Impacto sobee
el Bosque Seco Natlvo" I fue eeallzado en la eeglón sueoeste
del país, poe consldeeaese ésta como la mayoe peoductoea de
cacbón vegetal y la de mayoe degeadac~ón ecológ~ca

V~sta la falta de ~nfoemaclones peec~sas sobee un
eenglón tan lmportante en la economía de nuesteo país l como
es la peoducclón de caebón, el Peogeama de Desae eollo de
Madeea como Combust~ble decldló hacee este estudlo, poe
lnlclatlva de la Comls~ón Naclonal de Polít~ca Eneegétlca,
entldad cooedlnadoea del Peogedma

El esfuerzo de var~os meses de trabaJo d~o como
cesul tado estas val losas ~nfoemac~ones, que pueden seCvlC
como base paca un anál~s~s profundo del peoblema, y
planteaese med~das tendentes a meJorae las condlc~ones de
v~da de los caeboneeos y peoteger nuesteos devastados
bosques

Dada la eelaclón entee la peoducclón de caebón vegetal
y la cond~c~ón soc~oecónom~ca del cacboneeo, teatamos de
cons~derarlo como tal En ese sentldo se enfoca la
condlclón de v~da del ~nd~vlduo, así como d~feeentes

act ~ v~dades que ceal ~ za. Además, se cons~dera el lmpacto
que ésto causa sobre la ecología de la zona

Se hace un anállsls sobee las condlclones actuales del
bosque seco subttroplcal de la reg~ón suroeste del país y
las causas que lo han conduc~do a tal s~tuaclón

Las lnformaclones fueeon obtenldas medlante observaclón
de las actlvldades reallzadas por los caeboneeos y
convaesaClones sosten~das con los mlsmos, además de
med~clones de campo y observac~ones del bosque. Se
sostuv~econ conveesac~oneb con personas de d~feeentes edades
y nlveles soc~ales, en torno a la evoluclón de sus
comunldades.
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ANTECEDENTES

SITUACION GENERAL

El abastec ImIento de suf I CIen te energía es v I tal para
el desarrollo socIal y económICO de un país, y especIalmente
para países en vía de desarrollo como la RepúblIca
DomInIcana. Se hace ImperIosa la necesIdad de que los
países Importadores de petróleo desarrollen nuevas fuentes
de energía, a fIn de redUCIr su dependencIa del petróleo y
con ello lIberarse del ahogamIento económICO

En 1949 se produJo una gran escasez de gasolIna en el
país, y por medIO de la Ley 2071 del 26 de JUlIO del mIsmo
año y el decreto 6402 del 31 de JUlIO del 1950, el gobIerno
oblIgó a la mezcla de la gasolIna con 15 a 30% de alcohol
En 1950 se Instaló en el país la "DestIlería UnIversal", que
elaboraba alcohol etílIco, utIlIzando como materIa prIma
melaza de caña de azúcar Ese carburante se usó alrededor
de un año y fue suspendIda su fabrIcaCIón al resolverse el
problema de la escasez de gasolIna. Al baJar los preCIOS de
la gasolIna, la produccIón de alcohol resultaba más costosa

La mayoría de las decIsIones Importantes, concernIentes
al desarrollo energétICO naCIonal, han SIdo tomadas por la
CDE, RefInería DomInIcana de Petróleo y algunas compan1as
prIvadas Las polítIcas gubernamentales han InfluIdo en la
naturaleza de las demandas de energía, medIante la
regulacIón de las ImportaCIones de vehículos, equIpos
IndustrIales, etc , y la ImplementaCIón de proyectos para la
utIlIzaCIón de los recursos naturales

Con el obJetIVO de desarrollar programas tendentes a
evaluar y explotar los recursos energétIcoS naturales e
Implementar medIdas de ahorro y conservaCIón de los recursos
energétIcoS eXIstentes, el Poder EJecutIVO crea la ComISIón
NaCIonal de PolítIca EnergétIca, medIante el Decreto 584 del
22 de enero de 1979 Este organIsmo se encclrga de delInear
los planes y medIdas a corto, medIano y largo plazo en el
sector energétIco nacIonal

Las ImportaCIones de petróleo y sus derIvados
ascendIeron a unos 523 4 mIllones de dólares en 1984, lo que
representó un 60% de las exportaCIones totales En
contraste, las ImportaCIones de hIdrocarburos, en 1973,
ascendIeron sólo a 42 m1110neb de dólares, equI valen te al
10% de las exportaCIones Estas CIfras dan una Idea del
Impacto de la ImportaCIón de hIdrocarburos sobre la economía
del país y de la neceSIdad de desarrollar nuevas fuentes de
energía y efIc1entIzar las ya eXIstentes (Ver Cuadro 1)



Cuadro 1 Importaclones totales de
y su partlclpaclón
naclonales, durante el
mlllones de US$)
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petróleo y sus derlvados,
en las exportaclones
período 1980-1984 (en

Importaclones Exportaclones (1-2)
Año ( 1 ) ( 2 ) %

1980 441 1 961 9 45 9

1981 479 7 1,188 O 40 3

1982 447 1 769.8 58 1

1983 466 6 821 5 56 8

1984 523 4 872 4 60 O

Fuente CDENER

El aprovechamlento raclonal de los recursos hldroeléctrl
cos en la Repúbl1ca Domlnlcana forma parte de la estrategla
que tlene como obJetlvo la utll1zaclón del potenclal
energétlco de las fuentes natlvas de generaclón, para
atender la creClente demanda eléctrlca naclonal En ese
sentldo se han hecho estudloS en las cuencas altas y medlas
de los ríos Yaque del Nor te, Bao, Yaque de l Sur, San Juan,
Yuna, Blanco y otros

Desde 1924 a la fecha, la hlstorla del maneJo de los
cecursos naturales conslste en una fal ta de atenclón por
parte de las autorldades naclonales y de un saqueo poc parte
de la poblaclón, en unos casos lmpulsados por el hambre y en
otros, por el afán de lucro personal ConsecuenCla de ello,
la deforestaclón alcanza en la actualldad el 90% de la
superflcle del país y se reglstran tasas de eroslón que
varían de 100 a 500 toneladas de tlerra de hectárea al año y
una dlsmlnuclón en el potenclal de agua utlllzable, tanto
para el consumo humano y la agrlcultura, como paca la
genecaclón de electrlcldad (11).

Madera como Combustlble en la Repúbllca Domlnlcana

La Republ1ca Domlnlcana tlene 8 4 mlllones de tareas de
tlerras árldas y sólo en el suroeste A este tlpO
corresponden las zonas de vlda de Monte Esplnoso subtroplcal
(1), las cuales tlenen una mayor área en el suroeste del país
y es en ella donde se está produclendo la mayor cantldad de
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de carbón vegetal (ver mapa anexo) Las cond~c~ones

edáf~cas y cllmatológ~cas eXlstentes llmltan el desarrollo
de la agr~cu1 tura, la ganadería y la ~ndustcla, por lo que
el campeslno t lene que lncurr ~r al bosque corno med~o de
Subslstenc~a, prlnc~palmente a la producclón de leña y
carbón

Estos bosques secos constltuyen la prlnclpal fuente de
leña y carbón; así corno tambIén son las áceas más
lmportantes para la crlanza de ganado caprlno La tala casa
Indlscrlmanada y no controlada de árboles paca pcoduclr
carbón y el uso de estos bosques como campo ablerto para la
CClanza ha conducldo a la degradaclón de muchas de las áreas
accesIbles para la vegetaclón natural.

otra act~v~dad degradante la ceallzan los conuqueros,
campeslnos que utlllzan la mala técnlca de tumba y qUCll1il,
éstos avanzan cada vez más haCla las áreas más pobladas de
bosques en busca de tlerras más fértlles, que les aseguren
su cosecha en estas cond~c~ones de sequía.

ProduCCIón de Leña y Carbón

La leña y el carbón constltuyen una fuente prlmarla de
energía muy lmportante en nuestro país, sobre todo en el
sector domést~ca, urbano y rural Además, estos recursos
son usados corno energétlcoS en el ConseJo Estatal del Azúcar
(CEA) y pequeñas lndustrlas, tales como: panaderías,
embutldoras, fábrIcas de ladrlllos, lndustrlas avícolas,
etc Esta demanda de energía es suplIda en la actualldad
por nuestros bosques, que de segu1r al rltmo de óevastaclón
actual se extIngulrán en pocos años

Debldo a que no hay control efectlvo en la
comerclallzaclón de leña y carbón, la pact1c1paclón de éstos
en el consumo energétlco sólo será estlmado El bosque
natlvo aporta alrededor del 26% de la energía prlmarla
demdndada por el país (2) Este apocte no podrá segul r
slendo sumIn1strado por nuestros bosques Sl no se toman
med1das que cegulen la obtenc1ón y uso de los mlsrnos Esto
puede lograrse a través de programas de maneJo forestal y el
lncentlvo para la lnstalaclón de flncas de energía

Otro factor a tomar en conslderaclón son los métodos de
utI1Izaclón de leña y carbón Todo el carbón que consume el
país es producldo en hornos de tlerra de muy baJo
rendlmlento. E:::.te rendImIento es consIderado entre 7 a 5
volúmenes de leña por un volumen de carbón (10) Tanto en
la zond urbana como rural se usan anafes y fogones a fuego
abIerto, con una eflclencIa de 7% (3)
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Con el creClmlento de la poblaclón pobre del país y el
encareClmlento de algunds fuentes de energía, el consumo de
lena y carbón ha aumentado en los últlmos años Se estlma
que el 75% de los hogares domlnlcanos utlllzan leña y carb6n
como 1nsumo energétICO en la pceparac16n de allmentos y
otras labores domést1cas (5).

Según la FAO, el consumo de cacb6n en 1973 fue de más
de 4,285,714 sacos (3), equlvalente a 700,000 metros cúblcos
de madera Se estlma que en la Repúbllca Dom1nlcana el
consumo per cápIta debe sec de ° 5 metcos CÚbICOS por año,
lo que arrOJaría un volumen de 2,800,000 metros CÚbICOS de
madera al año paca satIsfacer la demanda de leña y carbón
De éstos, 12 mlllones son destlnados a la prodUCCIón de
cacbón (10)

El Banco Central ha estlmado en una encuesta reallzada
en 1977, que el consumo de madera para pcoduclr carbón fue
de 893,515 metros cúblcos y 100,000 metros cúblcos
consumIdos corno leña, en el sector ucbano, SIn consIderar el
consumo de leña en el sectoc rucal Según la OEA el consumo
pec Cápl ta del sectoc cucal es de O 45 metcos CÚbICOS por
año, asumIendo una poblaCIón de 2 8 x 10 6 habltantes, el con
sumo asclende a 1 26 x 10 6m3 de madera Esto totalIza
2 24 x 106 de metcos CÚbICOS de madera (4)

La ComISIón NaCIonal de PolítlCd EnergétIca y el
InstItuto 8upeclor de AgrIcultura están desarrollando un
proyecto ~Progcama de Desarrollo de Madera como
Combustlble~, con la fInalIdad de InvestIgar árboles de
rápIdo creclmIento y podec recomendarlos para la InstalaCIón
de fIncas de energía Además, se están lnvestIgando métodos
más efICIentes en la produccI6n de cacb6n, como son los
hornos metálIcos y de ladrIllos.

La InclusIón de los hornos tradIclonales en la
lnvestIgacIón de la madera como combustIble cesponde a la
necesIdad de IntcoduClr métodos más eflclentes en el proceso
de carbonIzacIón tradIcIonal para obtener meJores resultados
en la produccI6n de carbón.

Zona de Vlda de Monte Esplnoso Subtroplcal

Esta zona de vlda ocurre en las áreas más secas del
país, partIcularmente en el suroeste, donde se extIende
desde el Lago EncIquIllo hasta Puerto V1eJo, por lo general
a meno.=. de 300 m sobre el n1 vel del mar. Otros pequeños
tramos de esta zona de VIda bordean la Bahía Honda (Cabo
ROJo), la Bahía de Ocoa y la Bahía de las Calderas (Punta
SalInas) En el noroeste del Clbao tambIén se encuentca una
pequeña ácea de esta zona en la base de los cerros de
Aguacdte (1)

Las condlclones cllmátlcas
eXIstencla de menos de 500 mm
blo-temperatuca anual promedlo de

se caracterlzan por la
de lluvla anual y una
18-21'" C La combInacI6n
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de alta temperatura y poca lluv~a causa que haya una
proporc~ón de evapotransp~rac~ón potenc~al (ETP) entre 2.0 y
4 O, o sea que la demanda evapo transp~ra t~ va de la
vegetac~ón natural es de 2 a 4 veces mayor de la cant~dad

caída de lluv~a

La vegetac~ón natural de las áreas de Monte ESfnnoso
Subtroplcal con~lste mayormente de arbustos espInosos y
cactus. Los cactus Incluyen. Opuntla carlbdea (Guazábara)
y Neoabbottla panIculata. TambIén son comunes Copernlcla
bertervana ( ':layey, palmae), Prosopls J UII flora (Cambrón",
M~mosaceae) y espec~es de Cappar~s (CapparIdaceae).

El féctll alUVIón en esta zona de VIda se usa para
establecer cosechas estaCIonales, SIn embacgo, hay pcoblemas
de salInIzacIón, debIdo al maneJo ~nadecuado de las áreas
IcrIgadas y a la alta proporCIón de ETP, las abundantes
t~erras onduladas son utIlIzadas corno fuentes de madera
combustIble y como extensas áreas de pasturaJe,
prInCIpalmente para cabras. La fal ta total de maneJo de
estos llm~tados recursos ha condUCIdo a la cons~derable

degradac~ón de la vegetac~ón natural, ~ncluyendo la
desert~f~cac~ón.

Zona de V~da de Bosque Seco Subtroplcal

La segunda zona de VIda más extensa en el paí& (9,962
km2) cubre la mayor parte del oeste del CIbao (baJO yaque),
los valles de San Juan y NeIba, así corno tambIén gran parte
de las plan~c~es de Azua y de Baní, llegando hasta Hato
VIeJO, al sur de San Cr~stóbal Esta zona de v~da cubce
tambIén las planlc~es y col~nas sureñas de la península de
Bahocuco, y en el sudeste se encuentra alrededor de la Bahía
de Yuma hasta Cabo Cuerno (1)

TopográfIcamente, esta zona se ext~ende desde el n~vel del
mar hasta alcededor de 700 m de elevac~ón A esta zona
ecológ~ca pectenece la fInca exper~mental del Progcama de
Desarrollo de Madera corno Combust~ble, en Mao, prov~nCla

Val verde

La zona de v~da de bosque seco subtroplcal rec~be de
500 a 1,000 mm de llUVIa anual y tIene una bIo-temperatura
anual promed~o de 18-24°C La evapotransplraclón potenCIal
(ETP) en esta zona OSCIla entre 1.0 y 2.0 En algunos
cerros más altos se encuentran pequeñas áreas de trans~c~ón

entce esta zona y la zona de bosque húmedo subtcop~cal,

debIdo a llUVIas orográfIcas y a temperatucas un poco más
frescas.

La vegetac~ón natural de esta zona de VIda conSIste en
bosques baJOS de un sólo estrato de abundantes espec J.e~ de
hOJas ducas Algunas de las espeCIes de árboles de
creCImIento lento producen una madera excepc~onalmentc dura



y pesada. Algunos de éstos lncluyen Gualacum oflClnale
(Guayacán) de la famllla Zygophylaceae y tamblén Gualacurn
sanctun (Vera) La especIe de árbol más abundante es
Prosopls ]ullflora (Cambrón-bayahonda) de la farnllla
Mlmosaceae o lo mlsmo que las agreslvas AcaCla scleroxyla
(Candelón) y Plumeria alba (Alells, Apreynaceae) tambIén
pueden encontrarse en abundanCIa local. En la zona de
transIclón al Bosque húmedo pueden encontrarse Sabal
umbraculifera (Cana, Palmae) y SWletenla mahoganl ("Caoba",
Melllaceae).

Los suelos fértIles en los valles de la zona de vlda de
Bosque Seco Subtroplcal son las prInclpales áreas que se
utl11zan para la agrIcultura con rIego, por lo tanto, no
queda caSI nada de la vegetaclón natural en las áreas
Irr Igables. Las áreas con terrenos ondulados, Inadecuadas
para rlego y muy secas para la mayoría de las cosechas, con
frecuenCIa están cubIertas de vegetaclón natural.

OBJETIVOS

1. Evaluar el proceso de porducclón tradIclonal del carbón
vegetal.

ExtracCIón de leña del bosque natIVO

Proceso de construcclón del horno

Proceso de carbonIzaCIón de la leña

Obtenclón y venta de carbón

7

2. DetermInar rendImIentos en la producclón de carbón
vegetal

RendlmIento del bosque en la producclón de leña

RendImIento del horono en la produccIón de
carbón

Rendlmlento del cabonero en la producclón de
carbón

3. Determlnaro costo y benef lCl0 en la producclón de carbón
vegetal

4. Evaluar las condlclones
comunldades carboneras

SOClo-económlcas de las

5 EstudIar el Impacto de la prodUCCIón de carbón sobre el
bosque seco natIVO
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Impacto creado en los suelos

Impacto creado a la fauna, prlnclpalmente a la
aVlfauna

Velocldad de regeneraclón de las especles

Usos dados a este tIpO de bosque

Aspectos dasométrlcOs

METODOLOGIA

El estucho sobre la producclón tradICIonal de carbón
vegetal y su Impacto sobre el bosque natIvo se realIZó en la
reglón suroeste del país (Sub-reglón Enrlqulllo)¡ por
consIderar que en ella se concentra la mayor produccIón de
carbón.

Cuando se InICIó el trabaJO se pensó que la mayor
produccIón de carbón se concentraba en Azua. Después de
algunos VIaJes de reconOCImIento nos dImos cuenta que Azua
ya no es la mayor productora, SIno la prIncIpal
comerclallzadora¡ SIendo la prOVIncIa donde se encuentra la
mayor cantIdad de camIones que se dedIcan al mercadeo de
carbón. Se pudo determInar que la prodUCCIón de carbón se
ha Ido desplazando haCIa las comunIdades fronterIzas.

Se seleCCIonaron las comunIdades desde el punto de
VIsta de prodUCCIón de carbón y su dIstrIbUCIón en la zona
(ver Cuadro 2).



Cuadro 2. Comun~dades selecc~onadas para los estud~os de
caso y las parcelas muestrales
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Comun~dad

Guanarate

Granado

Cabeza de Toro

Bateyc~to

Muer-to Sentado

Guayabal

Bartolomé

Tlerra Nueva

Llmón de Jlmaní

Recta de Sansón

Tres Charcos

Mal;neró

Macandela

Nueva Rosa

Bucamblé

Las Mercedes

Mun~c~p~o

Tamayo

11

11

Galván

11

Postrer R~o

La Descublerta

Jlmaní

Duvergé

OVledo

11

11

11

11

"

Pedernales

Prov~nc~a

Bahoruco

11

11

"

"
Independenc~a

11

11

11

Pedernales

11

11

11

"

"

"

En cada comun~dad selecc~onada se lnstalaron ensayos o
estudlo de caso (el número de éstos dependló de la
d~sponlbllldad de carboneros) y parcelas muestrales
Además, se ~nstalaron parcelas muestrales en áreas donde,
aunque no son grandes pr-oductoras de carbón, el bosque
presentaba característlcas dlferentes.

El estudlo de caso conslstló en dar segulmlento a cada
una de las actlvldades reallzadas por el carbonero en la
producclón de carbón. En ese sentldo se determlnó
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T~empo de corte de la leña (días/hombre)

Tlempo de carga al lugar donde fue armado el
horno 1/ (días/hombre)

T~empo empleado en tapar el horno l/ (días/hombre)

T~empo de carbon~zac~ón-quema de la leña (días)

Tlempo de enfrlamlento del horno (días)

T~empo empleado en sacar y envasar el carbón
(días/hombre)

Además, se m~d~ó la leña ut~llzada y el carbón
producIdo en cada carbonIzaCIón Todo este trabaJo se
reallzó s~n Interferlr las labores normales del carbonero, a
fln de que los resultados no fueran alterados.

El estudIO del Impacto de la producc~ón de carbón sobre
el bosque natIVO no se lImItó a los lugares donde se
Instalaron estudloS de casos sobre la producclón de carbón,
Slno que SIempre hubo una observaclón de las condlclones del
bosque Además, se VISItaron comunIdades que, aunque no se
Instaló estudIO de caso sobre la pCOduccIón de cacbón, se
estudIÓ el bosque.

S~stema de medICIón de la leña y el carbón

Para medIr la leña se hICIeron cuadro 3/ cuya anchura
var~aba dependlendo de la cant~dad de leña- Estos fueron
desde 1 a 8 metros de ancho. El largo fue tomado como un
promedIo, debIdo a que la leña no era unlforme, para ello se
h~cleron var~as medICIones del largo de la leña de cado
cuadro. La altura de los cuadros era SIempre de un metro.
La unIdad de med~da para la leña fue el ESTEREO, es dec~r,

un metro CÚblCO de madera apl1ada.

Se tomaron las dImenSIones de los sacos (altura y
long 1 tud de la cIrcunferencla), y con ello se calculó el
volumen de cada uno y la cantIdad de sacos que tlene un

1/ Armar el horno cons~ste en colocar la leña en la forma
que es carbonlzada.

~./ Tapar el horno conSIste en la colocaclón de ramas y
tIerra sobre el horno armado.

3/ El Cuadro conSIstIó en clavar 4 estacas, dentro de lab
cuales se colocaba leña blen apIlada.
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metro CÚblCO de carbón (MDC) 41 El volumen calculado fue
comparado con medlcIones reallzadas en la caJa métrl.ca, Sl.n
que eXIstl.era dl.ferencl.a sl.gnIfIcatIva En cada
carbonIzaCIón fueron medIdos 50-75% de los sacos

Método de cálculo de rendImIento

El rendl.ml.ento del bosque en la produccl.ón de leña para
carbón se determInó con la medICIón del área cortada y el
volumen de leña medIdo, según el procedImIento descrIto
anterlormente. Se destaca que este no es el rendlmlento
real del bosque, ya que en algunos casos no se realIza tala
rasa y en otros se extrae madera con otros fInes.

Una estImacIón del rendImlento del bosque se hace
medl.ante la relacl.ón del área basal del bosque en pl.e (AB) y
la cantl.dad de estéreos prodUCIdos, por unldad de área, en
condl.cl.ones ecológl.cas semeJantes. En este caso se
consldera la leña seca, que tambl.én es usada en la
produccl.ón de carbón.

Método de cálculo de mano de obra

El cálculo de mano de obra l.ncluye además del tIempo
empleado en cada una de las actlvldades descrltas
anterIormente, el tl.empo de superVlSl.Ón y ahogado del horno
Este es tomado en cada caso según el proceso segUIdo por el
carbonero en estas actIVIdades. Para la superVISIón se
estImó que un hombre carnIna 5 kms/hora, en recorrldo normal.
TambIén se lncluye cualqUIer otro gasto en que Incurra el
carbonero, como compra de materl.al gastable, alqul.ler de
anImales, etc. En este caso fue convertIdo a días/hombre,
tomando como base el pago de mano de obra en cada
carbonIzaCIón

En caso de que el carbonero no pagara mano de obra, se
tomó la tarl.fa eXl.stente en la comunl.dad para el cálculo de
costo de produccl.ón. Al pago de mano de obra se adICIonó el
costo de la comIda que se le da al trabaJador

31 El Cuadro conSIstIÓ en clavar 4 estacas, dentro de las
cuales se colocaba la leña blen apl.lada.

4/ Inl.CIalmente se contempló medIr el carbón en una caJa
mÉtrIca construlda para tal fl.n Esto no fue posl.ble
debl.do a la dlf Icul tad de acceso a los lugares donde
fueron hechos los hornos.
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En el costo de producc1ón no se lncluye la deprec1aclón
de las herram1entas ut1J1zadas, n1 el uso de an1males de su
prop1edad para transportarse, en algunos casos para
transportar el carbón Tampoco se consldera el t1empo
empleado por el carbonero en hacer las trochas para entrar
los caml.ones a recoger el carbón Esta act1vldad se toma
var10S días en algunos casos

Aspectos fíSICOS VISIbles del bosque

MedIante observaclón e Inspecc1ón de las áreas
Vlsltadas, se procedló a descrlblr los slgulentes aspectos'

Tl.po de vegetac1ón
dom1nantesl como tambIén el
cubre el plSO forestal

Se hace notar las especles
soto-bosque y las especles que

Aspectos del suelo Un sl.mple anállsl.s al tacto fue
hecho para des~rlblr la textura de los mlsmos.

CondlClones aparentes de humedad. Se hIZO una breve
descr lpclón de las condl.cl.ones cllma tológ lcas relnantes en
cada uno de los lugares estudl.ados

Medl.C10neS dasométrlcas

Para la obtenclón de los datos dasométrlcos se procedIó
a la lnstalaclón de parcelas clrculares en lugares aledaños
a los SItIOS donde se había talado reCIentemente con la
fl.nalldad de produclr carbón Se escogló el norte del lugar
donde se lnstaló el horno, ubIcando el extremo de la parcela
a 50 m desde el lugar donde estaba el límlte del área
cortada En caso de haber dl fl.cul tad de escoger el rumbo
norte I se procedía a gl.rar al slgulente punto cardlnal, en
el sentldo de las aguJas del celoJ. Otras parcelas se
Instalaron al lado de camlnos y carreteras por donde
tcansltábamos. Estas se escogían según se advertía el
camblo de vegetacl.ón de uno a otro lugar Para la ublcaclón
penetrábamos perpendIcularmente a la carretera unos 50 m.

Para demarcar la parcela muestral se preparó una cuerda
de 12.6 m de largo, hacl.éndola glrar para demarcar los
límltes de un círculo, los cuales plntábamos con color rOJo.
De esta manera, quedaba lnstalada un área de 500 m2

En esta parcela se mléhó cada uno de los árboles con
dl.ámetro a la altura del pecho (DAP) mayor o l.gua a 2.5 cm
Medlante un formularla dIspuesto para tal f1n, se anotó
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Altura total del árbol

DAP (dlámetro a la altura del pecho)

DAR (dlámetro a la altura de la rodl11a)

Nombre común de cada árbol

Número ordlnal

Número de troncos/árbol

Otro formularlO da cuenta de las especles que están en
regeneraclón y descrlbe la procedencla de las mIsmas, Sl es
por semlllas o rebrotes Estos se anotaban de acuerdo a una
categorlzaclón estableClda conforme a la altura de los
mlsmos Se consldera regeneraclón todo árbol con DAP 2 5 cm

Con
blomasa
especles

estas lnformaclones se calcula la cantldad
dlsponlble y el potenclal de regeneraclón de
en cada uno de estos lugares.

de
las

Hlstorla del bosque

Con el obJetIvo de conocer el Impacto ecológIco debIdo
al uso IndIscrlmlnado de la vegetacIón en los bosques del
suroeste, se entrevlstaron personas que han VIVldo
permanentemente en esta::. áreas ConversaCIones abIertas y
preguntas dlrlgldas, nos permItleron conocer, en muchos
casos, el pasado reCIente del bo::.que. El examen vIsual o la
búsqueda de eVIdenclas complementan la veracIdad de las
lnformaclones.

Hldrología, Vlda sIlvestre

MedIante camlnatas en
entrevIstas, se enllstaron las
el lugar de estudlo Igual se

el campo, conversaClones y
fuentes de agua eXIstentes en
hIZO para conocer la fauna.

DenomInamos dInámIca al conJunto de condICIones fíSIcas
y químIcas que da orIgen a una vegetaCIón y la velOCIdad con
que esa vegetaCIón responde a esas condICIones Un estudIO
de esa naturaleza necesItaría mucha observaCIón y análISIS,
por lo que en esta oportunIdad sólo qUISlmos hacer un esbozo
del mlsmo Para ello se procedló a hacer una lntegraclón de
datos obtenldob a partIr de
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Aná11S1S químlco de suelos

InformaClones cllmatológlcas del lugar

Datos dasom~trlcos

Observaclón y aná1lsls

Impacto creado a los suelos

MedIante la comparacIón de condIcIones aparentes de los
suelos, se hacen InferenCIas sobre el maneJo de los bosques
como causa del estado actual de los mlsmos

RESULTADOS

CONDICIONES ECOLOGICO-FORESTALES

Reglón suroeste, (Sub-reglón Enrlqulllo)

Esta sub-reglón comprende las provlnclas de Barahona,
Bahoruco, IndependenCIa y Pedernales, con una extenSIón de
14,511.09 kms2 y una poblaCIón de 271, 570 habltantes. La
pob1ac Ión económl camente act 1 va es de 228,853 habl tantes,
con 17 71% desocupados La densIdad pob1aclona1 es de 40
habItantes/km2 (14)

La compOSICIón pob1aclona1 de esta reglón ha dlsffilnuldo
durante las ú1tllnas dos décadas, con relaclón a 1ab demás
reglones del país (ver Cuadro 3).

Cuadro 3 EvaluaCIón pobldclona1 durante el período 1960-1981

Reglón

Suroeste

Clbao

Suroeste

1960

36 9

48.7

14 4

1970

41 2

44.9

13 9

1981

47.5

39 8

12.7
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Esto demuestra la emlgraclón de esta zona prlnclpalmente
a la cludad de Santo Domlngo, en busca de meJores medlos de
vIda. En el período 1975-1980, la erngraclón de la reglón
fue de 26,535 habltantes (14)

La superflcle de explotaclón agropecuarla es de
2,276,619 tareas, con 25,110 explotaclones de 91 tareas
promedlo. Los prlnclpales productos agrícolas son Caña de
azúcar, plátano y coco Además, se produce ganado de
dlferentes espeCles, así como peces Esta últlma fue de
2,609,692 kgs en 1984 (15).

La superflcle restante está ocupada por
ellos parques nacIonales y bosque en
prIncIpalmente para la producclón de carbón
total e~ de 8,413,449 tareas.

bosque, entre
explotaclón,
Esta área en

La temperatura medla anual varía de 28.11: C (Provlncla
Independencla) a 26 6.... C (Provlncla Barahona). La
preClpltaclón medla anual es de 315 mm (Pedernales) a J,OJ5 mm
(Barahona) (15) Esto se muestra en el Cuadro 4

Cuadro 4. Datos cllmatológlcos de la reglón suroeste.

Temperatura medla anual PrecIpltaclón promedIo

Pedernales

Barahona

Independencla

Bahoruco

27 9c C

26.6 VI

28.1 11

28 5 "

315 mm

1,015 11

770 "

582 "

Entre los slstemas montañosos que componen la subreglón
Enrlqulll0, eXlste una gran varledad de mlcrocllmas que van
desde el bosque seco esplnoso hasta el bosque húmedo
subtroplcal (Barahona), pasando tamblén por bosques húmedos
cublertos de plno (Plnus occldentalls), en la Slerra de
Bahoruco. Esto se presenta en el mapa anexo

Más de 25 espeCles proplas del bosque seco subtroplcal
fueron medldas prlnclpalmente en las montañas. Entre las
más comunes en todos los sondeos reallzados se encuentran
GuaconeJo, almáclgo, qUlna, brucón, cambrón, baltoa y
guayacán vera, otras especles son tamblén comunes, pero con
menor frecuencla muestral.
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El rango de altura encontrado en las medICIones
realIzadas en la regl6n est& comprendIda entre 3 y 12 m con
promedIO de 5 19 m. Los dl&metros de las espec les de
bosque seco no alcanzan gran tamaño, el promedIO general de
las medICIones resul t6 de 5 96 cm a la altura del pecho
(DAP) . La pendIente de los terreno~ que se tala para la
produccl6n de carb6n alcanzan los extremos de 63% (ver
Cuadro 5).

Lo,:, aspectos ecológ 1 COS generales pueden catalogarse
como de zona depradada y altamente erOSIonada El clIma de
la reglón ha sIdo modIfIcado a causa de estas mIsmas
razones. Los ríos están agotados, muchos han desapareCIdo.
La flora y fauna han VIsto redUCIr dr&stlcamente su~

especímenes y los suelos de cultIVO se est&n sallnl¿ando
cada vez más.



Nírero D.A P. DAP D.A.P. D.AR. D.A.R. D.A.R Altura Altura Altura
Nírero da áJ±oles rrayo¡::- ITB1'X prora:ho ITa}Qr rren:::r p::ata:ho rrayor rren:::r prora:ho Area l::6sal

caros l?rov1.n:J.a ~les pr hectárEa an an an an an an an an m mts2;hect.áre:l.

1 Irdep:.n::lerr:a 2 23EO 72) 270 3.93 940 2.2) 3.93 5.53 414 484 286

2 FErlernales 12 1100 8:D 2.ED 4.23 10.00 3.OC 4.23 500 2.40 3.57 1.E6

3 FErlernales 16 23EO 23.~ 2.:D 6.00 2ED 300 600 92) 2.82 529 6.07

4 In:Epsrd:ncJ.a 16 1:ffi 1600 2.:D 15.16 17.70 2ED 5 16 7.82 3.00 4.46 313

5 Irrlef€!rl=roa 3 1340 28 10 2:D 10.68 3)2) 2ED 1068 1400 2.36 1145 1200

6 FErlernales 19 112) 14 :D 300 671 24.70 400 671 11 05 246 515 396.
7 ~la 2 400 10.2) 200 516 112) 3.CO 5 16 728 510 633 084

8 .I?e::a:nales 11 800 10 ED 2:D 398 14.2) 300 3.98 4.E6 2.79 341 10CB

9 J33h:)nro 19 29ED 2300 300 632 29.00 3.:D 5 57 9ED 2.91 557 928

10 ~la 1 9CO 11~ 3.00 591 18.:D 400 5.91 826 62) 7 81 lCB

11 BID::>ruco 9 58) 7.00 2.:D 3.65 9CO 32) 365 561 311 395 O.ED

12 8:d=.m3les LO 222J 11.00 2:D 4.41 16 ED 300 441 6.33 2.32 399 339

13 ~la 3 2ED 610 240 391 7~ 2:D 3.91 5.78 2.81 3 52 108

14 ~la 4 120 670 2.:D 356 8.70 3.40 3.56 5.95 2.65 3.40 037

15 R:d2rrEles LO ?f!H) 27 ?fJ 2:D 7.26 3).3) 3.00 828 9.92 3.00 647 15 97

16 R:d2rrEles 10 9ED 7ED 3CO 4.43 9.00 3.40 4.43 5.15 2.97 383 147

ProTE.d1o 13 72 2.E6 5.96 15.61 3.00 5.33 7.57 3.24 5.19 3~

t::l
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PROVINCIA BAHORUCO

Esta provlncla, ublcada entre la Slerra de Neyba y el
Lago Enrlqulllo, comprende los munlclploS de Neyba, Tamayo
y VIlla Jaragua, y los dlstrltos munlclpales de Galván,
Los Ríos y UVllla. Tlene una extenslón total de 1376 84
km2, y una poblaclón de 83,844 habl tantes La densldad
poblaClonal es de 58 habl tantes/krn2, sIendo la mayor de
las provIncIas de la sub-reglón de Enrlqulllo (15).

Durante el período 1975-1980 la errngracIón fue de
5,997 habI tan tes (15) , ésto dentro de la creCIente
emIgracIón de los habItantes de la reglón suroeste,
prInCIpalmente a la cludad de Santo DomIngo

La temperatura medIa anual es de 28 5 P C, Blenda la
mayor que se reglstra en la sub-reglón. La preclpltaclón
medla anual es de 582 mm DebIdo a estas condlclones hay
una baJa productIvIdad de los suelos, provocando un baJo
nIvel de VIda en esta provIncIa Esta SItuacIón se
acentúa con el tIempo, debIdo al deterIoro progreslvo del
ecosIstema, así como la falta de atenCIón por parte de las
autorIdades

La SI tuaclón es peor en las comunldades campesInas,
algunas de las cuales sólo se dedIcan a la quema de
carbón Esas comunIdades no dIsponen de los serVICIOS
báSICOS, como agua potable, serVICIOS médICOS,
educacIón, alImentacIón, etc Las VIVIendas están en muy
mal estado, la mayoría de TeJamaní, techada de pencas de
cana y pISO de tIerra El nI vel de alImentacIón es
sumamente baJo. Algunos poblados poseen clínIca rural,
pero no se le da uso, debldo a la fal ta de equlpos y
personal. Hay comunIdades que no poseen escuelas, como el
MangUIto del munICIpIO de Tamayo. En otros hay escuelas,
pero no Imparten docenCIa, como en el Bateyclto del
munlclplo de Galván. En las comunldades donde hay escuela
la docencIa es de muy mala calIdad, debldo a las
condlclones de VIda de los nIños y al descuIdo de los
profesores.

La agr lcul tura cas 1 SIempre la real 1 zan en per íodos
de lluvlas, debIdo a que no hay sufICIente agua para regar
la tIerra. En algunos lugares hay pequeñas fuentes de
agua (Cabeza de toro, Guanarate, Granado, etc )

De acuerdo a los estudIOS de casos Instalados en esta
provIncIa, se pudo determInar, que la mayor parte de la
produccIón de carbón se realIza en las lomas, debIdo a que
en la parte baJa ya no hay árboles Estas montañas están
quedando totalmente desnudas, ya que la mayoría de los
carboneros real 1 zan tala rasa En algunos 1 ugares, como
Bateyclto, además de ésto, los predlos son quemados con la



únlca lntenclón de llmplar los SltlOS y facllltar
trabaJo. Ellos no toman en conslderaclón el daño
están causando a la foresta, lo cual dlflculta
regeneraclón natural del bosque.

su
que
la
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En la proVlncla se han lmplementado algunos proyectos
de desarrollo El FEDA ha trabaJado en la perforaclón de
pozos, construcclón de camlnos veclnales, reparaclón de
canales, construcc lón de escuelas, etc. Algunos de estos
proyectos han sldo termlnados. La Secretaría de Estado de
Agrlcultura, a través de CIRESS, lnlcló en 1983 un
proyecto de desallnlzaclón de los suelos del valle de
Neyba, Sln que a la fecha se haya V1StO el desarrollo de
éste.

Los dlferentes estratos serales y edafológlcos de la
zona están representados por cuatro zonas de vlda
dlferentes. La mayor área corresponde al bosque seco
subtroplcal y monte esplnoso subtroplcal En las partes
más baJas son. Bosque húmedo subtropl.cal, bosque húmedo
montano baJo y bosque muy húmedo montano baJo subtropl.cal,
en el suroeste de la Sl.erra de Neyba. Estas últlmas zonas
de vl.da ebtán en menor proporclón en la prOVl.nCla

La provl.ncl.a tl.ene una gran lnfluencla en los
recursos hldrográf lCOS de la sub-reg lón En su
terrltorlo, sobre todo en las montañas, nacen los ríos.
Guayabal, Margarl.ta, Barrero y Arroyo Los Pl.nos, entre
otros. Otras fuentes de agua que afloran del subsuelo
call. zo y el lago Enrl.qul.llo, conforman la cuenca
denomlnada Hoya del Lago Enrl.qul.llo, tan l.mportante en el
desarrollo de la sub-reglón. Parte de los terrenos del
valle de Neyba son regados con las aguas del río Yaque del
Sur.

Gran parte de los terrenos baJos están destl.nados a
la produccl.ón de caña de azúcar, plátano, coco y otros
frutos menores. Parte de ellos resultan lmporductl vos
debldo a la creClente Sallnl.ZaC1Ón del valle de Neyba.
Las áreas montañosas se utlllzan para la explotacl.ón
boscosa y pastoreo Muy pocos terrenos se dedl.can a la
agrl.cultura y cuando lo hacen, los deJan abandonados a los
dos o tres años, totalmente descubl.ertos y expuestos a la
erosl.ón. Estas actl.vl.dades están creando un desorden
ecológl.co, cárcavas y desquebra]aml.ento de los suelos
puede advertl.rse en las altas pendl.entes.

EXl.ste una gran varl.edad de aves, l.nsectos y reptl.les
y anl.males sl.lvestres, en estas áreas. Casl. todas
corresponden a especles endéml.cas de la l.sla y están
ubl.cadas separadamente en cada uno de los nl.chos
ecológl.cos presentes en la Zona. Entre las espeCl.es más
abundantes podernos nombrar.
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a) Aves Carplntero (Melanerpes strlatus)
Rola (Zenalda aurlta)
Cotorra (Amazona ventralls)
Cuervo (Corvus leucognaphalus)
Cuatro oJos (Phaenlcophllus palmarun)
Petlgre (Tyrannus domlnguensls)
Madame Sagas (Dollchonyx orlyzlvorus)
Tórtolas (Zenalda macrouda)

b) Mamíferos. Hurón (Herpestes auropunctatus)
Ratón (Mus rnusculus)

e) Anflblos y
Reptlles. Sapo (Bufo guntherl)

Rana (EIeCutherodactylus flavescens)
Lagarto (Amelva spp)
Iguana (Cyclura cornuta)
Culebra (AntlllophlS spp)

Muchas otras especles han emIgrado a otros lugares e
Incluso a Islas veCInas, por haberseles roto su habl tat
natural.

Aspectos fíS1COS de la vegetaclón

La cobertura boscosa ha llegado a un grado extremo de
degradaCIón. Tanto en la parte baJa como en las montañas
se puede observar cómo las especles arbóreas han sldo
sustltuldas por arbustos, cactáceas y opunlas, Junto a
éstos se observan rebrotes degenerados de especIes natlvas
reclén cortadas

Se puede observar una dlferencla entre las espeCIes
que crecen en las partes baJas y en las montañas En las
partes ba] as son comunes el cambrón, aroma, brucón, etc
En las montañas abundan el guaconeJo, quebrahach w qUIna,
guayacán vera, entre otros.

Se encuentran lugares montañosos de bosque denso y
próspero, en la parte más alta de las montañas, de dlfíCl1
acceso. Aún así los carboneros estdn lntervlnlendo estas
áreas, debldo a la InexIstencla de madera en bosques
accesIbles. Un bosque aún VIrgen se encuentra al noroeste
del munIClplO de Galván, entre las comunIdades de
Ba teycI to, Granado y Cabeza de Toro. Lo mIsmo se puede
observar al norte de Cabeza de Toro, salIendo a
ValleJuelo.

Medlclones dasométrlcas

El bosque del SIstema montañoso y el valle de Neyba,
se encuentran poblados por unas 20 espeCIes arbóreas. La
altura promedIO de los árboles de las parcelas muestrales
es de 4.76 metros, por lo que se puede conSIderar una
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vegetaclón medlanamente achaparrada. E.sto se debe a las
condlclones cllmatológlcas y de suelo eXlstentes en la
provlncla. La cobertura de bosque en ple resultó de 4 95
m2/ha El DAP promedlo fue de 4.99 cm y el DAR de 6 61 cm.
En esta zona hay unos 1,770 árboles por hectárea (ver
Cuadro 6).

Cuadro 6. Promedlos de las parcelas muestrale6 de laprovln
Cla Bahoruco.

Muestras

1

2

Promedlo

O.A P
cm

6.32

3.65

4.99

o A R
cm

7 88

5 34

6 61

Altura
mt

5.57

3.95

4.76

AB
m2/ha

20.47

1.14

10.81

No. Arboles
por ha

Hlstorla del bosque

Hace apenas dlez años los habl tantes de
Guanarate, Cabeza de Toro, Bateyclto, Muerto Sentado, etc
no tenían que trasladacse a lugares leJanos, como ahora
tlene que hacerlo, para produclr carbón. Aún se puede
notar una gran cantldad de tocones semlpodrldos, de
árboles que fueron utlllzados para la fabrlcaclón de
carbón, próxlmo a los poblados

Otro hecho lnfluyó conslderablemente en la
devastaclón fue la apertuca de camlnos de acceso a las
zonas montañosas. Es el caso de camlnos construldos por
el CEA para la extracclón de travlesas utlllzadas en la
reparaclón del slstema ferrovlarlo y leña para el lnlClO
de zafra. Una vez el CEA termlnaba su laborl entraban los
carboneros a la zona I en muchos casos de r ~cas reservas
forestales.
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PROVINCIA INDEPENDENCIA

Esta provlncla, ublcada entre las Slerras de Neyba y
Bahoruco, en la frontera con Hal tí, comprende los
munlclploS de Jlmaní, Duvergé y la Descublerta, y los
dlstrl tos munlclpales de Mella, Postrer R1.o y Cr1.stóbal.
Tl.ene una extenslón de 1,861.08 km2 y una poblacl.ón de
41,335 habltantes. La dens1.dad poblac1.onal es de 21
habl tantes/km2 (15). La emigración durante el período
1975-1980 fue de 3,091 habitantes

La temperatura medl.a anual fue de 28.10 C durante el
período 1980-1984. La preclpllaclón medl.a anual en el
ml.smo período fue de 770 mm Estas COndlCl.OneS de lluvla
y temperatura, unldas al descul.do de los gobernantes de
esta olvldada prOVlnCla.

Gran parte de las comunldades campeslnas de esta
provlncla se dedlcan a la quema de carbón, slendo para los
moradores de algunas de ellas su prlnclpal actlvldad
productlva. Es el caso de las comunldades de Bartolomé,
Boca de Cachón, Baltoa, etc I donde alrededor del 100% de
sus hab1.tantes se dedlcan a la producclón de carbón.
Algunas de ellas cuentan con SerV1C1.0S soclales, pero son
muy deflclentes Por eJemplo, caSl todos tlenen
lnstalaclones de agua, pero muy pocas están funClonando.
El serV1ClO de electrlcldad es el más ef1.cl.ente en estas
comunldades. En las comunldades de Bartolomé, Boca de
Cachón y Llmón hay un proyecto de 40 casas constru1.das en
el Goblerno de Balaguer Las demás V1Vlendas tlenen
varladas construcclones, desde TeJamaní en muy mal estado
hasta concreto en muy buen estado El nlvel de educaclón
es muy defl.cl.ente, a pesar de la eXlstencla de escuelas en
todas las comunldades.

La agrlcultura se reall za aprovechando algunas
fuen tes de agua, como es el caso de Guayabal, Bartolomé,
Llmón, entre otros Los productos prIncIpales son.
Plátano, gUIneo, yuca, habIchuela y maíz. Estos productos
son todos para el consumo lnterno

El Instl tuto AgrarIo Domlnlcano lnlcló algunos
proyectos agrícolas, que fueron abandonados a pesar de su
gran productl.Vldad Es el caso de los asentamlentos de
Tlerra Nueva, Llmón, Angostura I entre otros. Otros
proyectos han sldo lnlCl.ados y tambIén han fracasado, en
Boca de Cachón se lnlcló un proyecto pesquero, en
Bdrtolomé se lnlcló un proyecto agrarlo, con ayuda de
INDESUR

A esta provl.ncl.a corresponde un ampllo slstema
ecológlco Lagos, lagunas, manglares, montañas desnudas,
bosques vírgenes, plnares. Una V dI:' ledad de ecotonos se
presentan en toda el área Presenta un rlCO slstema
hldrográflcol prlnclpa1mente de agua subterránea
deposltadas en la base callza de las montanas CanaJes de



r~ego y otros tlpOS de aprovecham~ento de esas aguas
perm~ten el desarrollo agrícola de los suelos aluvlonales,
donde eXlste además la cría de ganado vacuno y caprlno.

Las montañas se levantan próxlmo al Lago Enrlqull10,
creándose una franJa dlVlsorla de producclón, ya que en
esta parte de las montañas no prospera la agr lcul tura,
debldo a la escasez de agua y la poca profund~dad de los
suelos.

En áreas próxlmas al lago Enrlqul110 se pudo med~r

rodales puros de Aroma, en terrenos que anterl0rmente
fueron cultlvados Con sólo 5 años se encontró una altura
promedlo de los árboles de 11.45 metros, con un AB 12.00
m2/ha Esto demuestra la fertllldad de la franJa de suelo
que clrcunda el lago, y su aptltud para la lnstalaclón de
flncas energétlcas.

Al 19ual que la provlncla de Bahoruco, ésta tlene una
varledad de zonas ecológlcas, pero el monte espinoso
subtroplcal y el bosque seco subtroplcal son las áreas de
mayor extens~ón (ver mapa anexo)
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La economía de esta prOVlnCla está fundamentada
prlnclpalmente en el carbón A esta actlvldad se lntegra
toda la famllla, desculdando las actlvldades escolares,
soc~ales y rellg10sas. Otras fuentes de ~ngresos lo
constltuyen la cría de ganado capr~no. Manada de más de
un centenar de Chl vos se encuentran pastando en la zona I

creando una fuerte lntervenclón en la regeneraclón y
compactando los suelos

La producclón de carbón no se llm~ta a los lugares
secos y montañosos, s~no que se están cortando los árboles
de las orlllas y naClmlento de los ríos. Gran cantldad de
mangle y mamón están slendo cortadas en las proxlmldades
del lago Enrlqulllo. En estos últlmos lugares se reallza
tala rasa, creando un desorden ecológlco de gran magnltud
No eXlste en estos lugares nlngún medlo de protecclón de
la eroslón de los suelos y pueden observarse frecuentes
desllzamlentos de tlerra en las carreteras de las
montañas. Durante las lluvlas pueden verse las
escorrentías de los suelos, y los ríos y arroyos hacen
crecldas con aguas ennegrecldas, cargadas de materlales de
suelo
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Aspectos fís~cos de la vegetac~ón

Tanto las partes baJas como las montañas han Sl.do
devastadas, observándose las montañas totalmente peladas y
las partes baJas cubl.ertas de arbustos, captus y
guazábaras. En las áreas baJas crecen las espec~es:

cambrón, aroma, brucón, etc. y en las montañas, candelón,
guayacán vera, guaconeJo, quebrahacha, palma cacheo, entre
otras. Una vegetacl.ón d~ferente se puede observar en la
orl.lla oeste del lago Enrl.qulllo (mangle y m~món) y en las
alturas de la Slerra de Bahoruco (plnos y árboles
frutales) • Este últImo tIpO de bosque es muy dlferente,
encontrándose árboles con un meJor desarrollo.

La vegetacl.ón de las montañas de bosque seco es
azotada frecuentemente por br Isas, lo que lIgado a las
condl.cl.ones del suelo ha l.nfluIdo para que los árboles sean
encorvados y achaparrados No es raro ver un árbol con una
al tura no mayor de 4 metros que ha completado su c1clo
b10lógl.co.

Los suelos van desde rocosos en las montañas hasta
cal1zos en los lugares cenagosos de la orl.lla del lago.

Medlclones dasométrlcas

En las medlCl.OneS reallzadas se pudo observar que la
cantldad de madera real no se corresponde con la aparlenCl.a
físlsca que presenta el bosque

Parte de la vegetaclón está compuesta por malezas y
arbustos del soto-bosque, que no tIenen buenas propledades
maderables n1 energétlcas. Medl.C10neS real1zadas en
montañas que no han sldo lntervenl.das con fl.nes de producl.r
carbón, nos reportan los datos slgulentes: altura promedIO
de 4 46 metros, AB de 3 13 m2/ha y promedlo de dl.ámetros
(DAP) de 5.16 cm.

En los alrededores de Boca de Cachón, prÓXImo al lago
Enrlqulllo eXl.ste un área de bosque sumamente denso,
compuesto de mangle y mamón. Estas especl.es están slendo
usadas en la producclón de carbón. Las medlclones de este
lugar resultaron ser de. altura promedlo de 4.84 m, AB de
2.86 Y dlámetro promedlo de los árboles a la al tura del
pecho (DAP) de 3 93 cm.

La altura promedlo de las med1clones real~zadas en
esta provlncla resultó de 5.97 metros, con un rango de
varlaclón de 3.40 a 11.45 m. La mayor altura fue
encontrada en los bosques de La Descublerta y la menor en
los de Tlerra Prleta, entre Boca de Cachón y Tl.erra Nueva.
Las condlclones de suelo y pluvl.ometría de esta últlma zona
son muy adversas. Según anállsls de laboratorlo, los
suelos van desde ll.geramente alcall.nos (7.1) hasta
alcallnos (8 7), su textura es medlana y tIene una humedad



promedlo de saturaclón de 4.5%.
orgánlca varía de 2.4 a 25.4%.
generado un bosque promedlo de
promedlo fue de 5.47 cm y el
muestra en el CUddro 7.

El contenldo de materla
Esta& característlcas han

3 05 m2/ha de AB. El DAP
DAR de 6.83 cm. Esto se
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Cuadro 7 Promedlos de las parcelas muestra1es de la provlncla
Independencla.

Parcela D.A P D A R Altura No. árboles
Mue&tral cm cm m AB m2/ha por ha

1 3.93 5 34 4 84 2.86 2,360

2 5 16 6.63 4.46 3 13 1,500

3 10.68 11. 96 11.45 12.00 1,340

4 5 16 7 73 6.33 O 84 400

5 5.91 7.31 7 81 1.09 900

6 3.91 4 52 3.52 1.08 260

7 3 56 4.30 3 40 0.37 120

Promed.Lo 5.47 6 83 3.05 983

Hlstorla del bosque

La prlnclpal actlvldad desarrollada en los bosques de
esta provlncla ha sldo la producclón de carbón. El bosque
aporta la leña, postes y madera de construcclón utlllzadal
prlnclpalmente en las comunldades campeslnas. Los azuanos
lnlClaron la producclón de carbón, la cual ha sldo contlnuada
por los natlvos y algunos azuanos radlcados en la zona. Esto
ha conducldo a una sobre explotaclón de los bosques, únlco
medlO de vlda para muchas famlllas.

El sobrepastoreo por cabras y otros anlmales ha sldo una
actlvldad contínua desde el estableclmlento de los prlmeros
pobladores, lo cual crea un lmpacto negatlvo en los suelos de
esta zona.
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Hldrología vlda sllvestre

La fuente prlnclpal de agua de esta provlncla provlene
del subsuelo Varlas comunldades de la provlncla dependen
plenamente de estas fuentes para el consumo dornéstlco, la
crlanza y la agrlcultura, entre ellos Bartolomé, Boca de
Cachón y Tlerra Nueva.

Otra fuente lmportante de agua es el río Las Damas
Sobre este río está lnstalada la hldroeléctrlca que lleva su
nombre. Esta hldroeléctrlca tlene una capacldad lnstalada de
5 MW. Además, de las aguas de este río se abastece el
acueducto del rnunlclplo de Duvergé y algunos proyectos
agrícolas, como el proyecto agrarlo de la comunldad "Vengan a
Veril •

La Laguna de Llmón y otras fuentes de aguas sulfuradas,
constltuyen la hldrología de la prOVlnCla

La vlda sllvestre es reduclda¡ pero slgnlflcó una de las
más lnteresantes de la lsla a causa de sus dlversas
condlClones ecológlcas y por tener espeCles excluslvas de
esta zona

EXlste una gran varledad de aves, anflblos, reptlles y
mamíferos que encuentran su lugar ecológlco en condlclones
háblles para V1Vlr y rnultl.pllcarse. Muchas otras especles
han ernlgrado y algunas han desaparecldo.

Entre las más abundantes actualmente, están.

a) Aves

b) Reptlles y
Anflblos

Clalre (Charadrlus sernlpalmatus)
Codornlz (Collnus vlrglnlanus)
Cuyaya (Falco perlgrlnus)
Guaraguao (Buteo Jamalcensls)
Cao prleto (Plegadls falclnelus)
Garza (Bubulcus lblS)
Tórtola (Zenalda-macroura)
Rolón (Zenalda aurlta)
Cotorra (Amazona ventralls)
PáJaro bobo (Saurothera longlrostrls)¡
etc.

Sapo (Bufo guntherl)
Rana (EIeülherodactylus spp)
Lagarto (Amelva spp)
Iguana (Cyclura cornuta)
Cocodrllo (Cocodylus acutus)
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C) Mamíferos o Murclélago (Phyllops haltlensls)
Hurón (Herpestes auropunetatus)
Gato clmarrón (Fells cattus)
Ratón (Mus mU5culus)

Dlnámlca

Para ~n promedlo de 16 especles arbóreas/ha (tomadas de
7 muestras de 500 m2 c/u), la Sl tuaclón de la regeneraclón
natural eXlstente es la slgulenteo

a) 12 especles normalmente presentan regeneraclón
natural por semlllas (75%).

b)
(25%).

4 especles no presentan nlngún tlpO de regeneraclón

C) 6
adultos en
naturalmente.

nuevas
la

espeCles
parcela

de las
medlda,

cuales
están

no hay árboles
regenerándose

d) De las 12 especles de regeneraclón, 6 proceden de
rebrotes (50%)

Las especles de mayor presencla son almáclgo, cambrón y
aroma.

Las espeCles más vallosas son las de menor presenCla en
la regeneraclóno Se debe a dos razones prlnclpales

l. La hlstorla nos revela que éstas han sldo las
espeCles más aprovechadas.

2 o Las semlllas de estas especl.es son generalmente
11Vlanas y al caer al suelo seco y semldesnudo (en muchas
partes) son arrastradas por los vlentos l l.mpl.dl.endo su
germlnaclón y estableclffilento Es por eso que en lugares
donde eXl.ste mayor cantl.dad de materl.a orgánl.ca y mayor
humedad del suelo, la poblaclón germlnatl va es más numerosa
en especl.es e l.ndlvl.duoso

Podemos entonces decl.r I que el bosque seco natl.VO se
está degenerando a medl.da que transcurre el tl.empo I por la
pérdl.da de las especles de mayor valoro
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PROVINCIA PEDERNALES

Esta provlncla está ublcada entre la Slerra de Bahoruco
y el Mar Carlbe, en la frontera con Hal tí. Comprende los
munlclploS de Pedernales, con 12,337 habltantes, y OVledo con
5,795 habl tantes . La extenslón total es de 960.52 km2, con
una densldad poblaclonal de 18 habltantes/km2 (15). Esta es
la denSldad más baJa de la sub-reglón Enrlqulllo, lo que se
debe al poco desarrollo que ha alcanzado esta provlncla. La
ernlgraclón durante el período 1975-1980 fue de 1,972
habltantes.

La temperatura medla anual durante el período 1980-1984
fue de 27.90 C y la preclpltaclón de 315 mm (15). Esta es la
preClpl. taclón medla anual más baJa, reg lstrada en el país
durante ese período. Estas condlClones unldas al desculdo de
los gobernantes han lnflul.do en el poco desarrollo alcanzado
por la provlncla

El munlclplo de OVledo es el mayor productor de carbón
de la prOVl.nCla y uno de los mayores del país. En el
munlclplo de Pedernales sólo se produce carbón para el
consumo lnterno, prlnclpalmente en la comun1dad de Las
Mercedes.

Las comun1dades productores de carbón no cuentan con
nlngún tlpO de SerVl.C10S soclales, y en muchas de ellas n1
agua para el consumo En esos casos t1enen que trasladarse a
largas dlstanclas a buscar el apreclado líqUldo y otras veces
los camloneros se la llevan. Podría dec1rse que el carbón es
la únlca fuente de lngresos para la mayoría de las
comunldades campeslnas de OVledo, entre ellas: Tres Charcos,
Nueva Rosa, Recta de Sanzón, Mapleró, Macandela, etc Es muy
común encontrar carboneros que Vlven en condlclones
lnfrahumanas. Todas las V1Vlendas y/o ranchos construldos en
el monte están en muy mal estado.

En la Recta de Sanzón, conversamos con Jesús María FéllX
(Negrlto), procedente de Azua, qUlen tlene 40 años quemando
carbón. Dlce haber recorrldo todo el suroeste llevado por
los camloneros, Junto con unos 200 hombres. A éstos, el
camlonero le sumlnlstra agua y comlda, costo que deduce de
la producclón. En este mlsmo lugar nos encontramos con el
señor FéllX Reyes, qU1en V1ve en el monte (San Martín) con su
mUJer y tres hlJOS. Este señor en unos tres meses produJo
356 sacos de carbón, en 5 hornos. Ya el caSl no trabaJa
d1rectamente en la producc1ón de carbón, Slno que at1ende los
carboneros que contrata para los trabaJos, es declr es un
pequeño empresarlo.

En la prov1ncla estuvo la compañía ALeOA, la cual a su
retlro ha deJado una gran cantldad de obreros desempleados,
que habían abandonado sus labores habl tuales, así como una
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destrucclón total de los suelos de extracclón de mlnerales.
Un proyecto agrícola fue lnlclado por el IAD r pero fue
abandonado dada la poca productlvldad de los terrenos, debldo
a la baJa preclpltaclón.

Esta zona tlene aspectos de mucha lmportancla en el
sentldo de la ecologíar flora y fauna Dos zonas de vlda
prlnclpales cubren la extensa área provlnclal. Una amplla
zona de bosque seco subtroplcal en la parte baJa y una zona
de bosque húmedo subtroplcal en las altas montañas de la
Slerra de Bahoruco. Esto se observa en el mapa anexo.

Una gran homogeneldad domlna los bosques de la parte sur
de la provlncla, donde la composlclón del mlsmo presenta muy
escasas dlferenclas de un lugar a otro. En los bosques donde
esta dlferencla eXlste, se debe a los camblos ocurrldos en
áreas deflnldas del suelo.

Las condlclones ecológlcas locales han hecho que las
áreas de esta prOVlnCla resulten de lnterés para la Dlrecclón
Naclonal de Parques. En esta zona se encuentra el Parque
Naclonal de Jaragua, con una extenslón de lr338 km2 y parte
del Parque Nacl0nal Slerra de Bahoruco. A ésto se suma la
reClente declaraclón de la carretera Aceltlllar-Cabo ROJo
(marzo de 1986) como Carretera Panorámlcar con 33 km de
extenslón.

Esta zona puede conslderarse como la dlVlslón polítlca
domlnJ.cana con mayor varledad de slstemas ecológlcos baJo
protecclón; lsla r montaña de bosque húmedo y planJ.cle de
bosque seco subtroplcal.

Aspectos fíS1COS vlslbles del bosque

Sobre las formaClones de un suelo de rocas calJ.zas crece
una vegetaclón lmpres lonante. Las especles lntroducen las
raíces por las estrechas flsuras eXlstentes entre las rocas,
gravas y otras formaclones geológJ.cas, para aprovechar los
cúmulos de suelo eXlstentes en esas hendlduras. Es común ver
rocas plenamente atenazadas por rálces de las plantas, en
franca exposlclón al alre.

Otros suelos, en la parte este de la prOVlnCla presentan
aspectos menos drástlcos de conformaclón (sobre todo en las
partes baJas) y en éstos, la vegetacJ.ón es más próspera y
dJ.versa. Es al mJ.smo tJ.empo la zona de mayor lntervencJ.ón al
bosquer ya que estas condlclones permlten construlr los
hornos para carbónr CUltlVOS de pastos y agrlcultura de
Subslstencla.

Las especles más comunes y prósperas de esta zona son:
guaconeJo, guayacán vera, brucón, baltoa y aroma. La
cantldad de madera aprovechable no alcanza nlveles altosr ya
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que la vegetaclón está compuesta de árboles, arbustos y
malezas que cubren el plSO

Algunos lugares cercanos a los poblados han sufrldo
ser] as lntervenClones que les han hecho camblar la dlnámlca
regenera tl va. Pr lnclpalmente 106 carboneros y agrlcul tores
han modlflcado las condlclones del bosque, medlante desmonte
y otras lntervenClones.

Otro bosque de característIcas muy dIferentes es la
parte noroeste de la provIncIa, donde eXlste un bosque muy
denbo, compuesto de aroma, chácaro y algunos frutales Parte
de éste está constItuIdo de una franJa pertenecIente al
bosque húmedo, que se extlende a la Slerra de Bahoruco.

Medlclones dasométrlcas

La vegetaclón es rlca en especIes arbóreas, arbustos,
malezas y otras manlfestaclones vegetales Clncuenta y dos
ebpecles arbóreas dlferentes fueron ldentlflcadas dentro de
las parcelas muestrales. La especle más abundante fue el
guayacán vera, el cual estuvo presente en todas las parcelas
muestrales.

La altura promedlo del bosque es de 4.33 m con una
varlaclón de 3.41 m a 6.47 m. Las especles de mayor altura
son cupey (Clusla rosea), almácIgo (Bursera slmaruba) y
bal toa (Phyllostylon braslllense) El dlámetro promedlo es
de 5.29 cm a la altura del pecho, slendo los más gruesos el
Jobobán (TClchllla hl ta), almáclgo (Bursera slmaruba) y el
guayacán vera (Gualacurn-sanctum).

Anállsls químlco ceallzado a los suelos de dIferentes
lugares de la provlncla, da un pH entre 7 5 a 8.1. Algunos
lugares anallzados resultacon con mucha materla orgánlca
(51.5% en Mapleró) mIentras que en otrob resul tó muy baJa
(1 3% en Culo Blanco) Los suelos son altamente c ICOS en
potaslo aSlmllable (K 30), pero muy pobres y hasta aUbentes en
fósforo



Cuadro 8 Promed~o muestrales de las parcelas de la
Prov~nc~a Pedernales.
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D.A.P. D.A.R Altura No. árboles
Muestras cm cm m AB m2/ha por ha.

1 4.23 5.56 3.57 1.66 1,180

2 6.00 7.30 5.29 6.67 2,360

3 6.71 9.38 5.15 3.96 1,120

4 3.98 5.13 3 41 1.09 880

5 4.41 6.19 3.99 3.39 2,220

6 7.26 8 28 6.47 15.97 3,860

7 4.43 6.16 3.83 1.47 960

Promed~o 5.29 6.86 4.53 4.88 1,797

H~stor~a del bosque

Los bosques de esta prov~ncla han s~do ll1terven~dos desde hace mucho
t~empo. En la era de TruJlllo y años sesenta, se extraJo
gran cantldad de madera preclosa y de construcclón. Parte de
ésta era traslada a Santo Dom~ngo y la otra (específ 1 camente
guayacán) era exportado hac~a Japón. Esta área está
destlnada a la reserva y protecc~ón de todos los recursos
naturales eXlstentes, ~ncluyendo las costas y la Isla Beata.

Hldrología y vlda sllvestre

Los ríos N~zalto y Pedernales son las prlnclpales
fuentes de agua de la provlncla y ambos tlenen su naClmlento
en la Slerra de Bahoruco.

Las condlclones hldrográflcas de esta reglón son
sumamente estrechas y ésto ha lnfluldo para que la poblaclón
esté agrupada en unos pocos lugares donde eXlstan las
cond~clones prop~as para el establec~m~ento humano.

Ex~ste un alto potenclal acuífero en el subsuelo de esta
sub-reg~ón y según estudlOS reallzados por PLANIACAS en 1978,
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ex~ste una ampl~a ceserva de agua subtecránea a profund~dades

que van desde 150-300 m. Algunos pozos han sJ.do ya abJ.ertos
y cJ.nden una gran utJ.IJ.dad a los habJ.tantes de esta regJ.ón

La vJ.da sJ.lvestre de esta pcovJ.ncJ.a se ve altamente
favorecJ.da por la proteccJ.ón de los recursos naturales que se
J.ntenta hacer en las áreas anterJ.ormente menc~onadas, no
obstante, la aVJ.fauna se ve perseguIda por cazadores que
anualmente regresan en busca de las aves que encuban en esta
reglón, como son. cotorras, perICOS, patos de agua, gallInas
de agua I gavIlanes, calandrIas, cIguas mamoneras, palomas,
rolones, etc

No podemos hablar de las espeCIes propJ.as de una reglón
puesto que no se conoce con exact J. t ud su dJ.str J.bucJ.ón I y
hábJ.tos allmentJ.cJ.os.

Dlnámlca

Las condlclones de regeneracJ.ón, medJ.das en el estudlo,
aportan las SIgUIentes J.nformacJ.ones:

a) Se
regeneracJ.ónl
IdentIfIcado.

pudo
lo

constatar que
cual representa

eXJ.sten 28
el 53.8%

espeCIes en
del total

b) 24 espeCIes no tIenen nIngún tIpO de regeneracIón
(46.2%).

C)
(3.8%).

Sólo dos especJ.es mostraron rebrotes regeneratJ.vos

d) Una mJ.sma especJ.e se encontró mostrando regeperacJ.ón
por semlllas y tambJ.én por rebrotes_

La especJ.e de mayor
vera, el cual estuvo
muestrales.

frecuencJ.a
presente

resul tó ser el
en todas las

guayacán
parcelas

El número promedJ.o de árboles en regeneracIón es de
2,396 plántulas por hectárea. Un alto número de los
J.ndIvIduos de la regeneracJ.ón muere antes de alcanzar un
dJ.ámetro de 2.5 cm, las causas de estas muertes, generalmente
son-

Falta de agua i luz en los lugares de alta densJ.dad.

El pastoreo de los anlmales

Los daños causados por los carboneros y leñadores.
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Los árboles adultos mueren tamb~én a una edad temprana
por causa de la compos~c~ón rocosa de los suelos, la cual no
le perm~te desarrollar un ef~c~ente s~stema de raíces.

PROVINCIA DE BARAHONA

Barahona está l~m~tada al norte de las prov~nc~as de
Independenc~a y Bahoruco, al sur por Pedernales y al este por
el Mar Car~be.

Las cond~c~ones económ~cas y ecológ~cas de ésta, la
hacen d~ferente a las demás prov~nc~as del suroeste
dom~n~cano. La producc~ón de caña de azúcar y el desarrollo
del tur~smo además de la m~nería y la pesca, hace que la
pres~ón sobre el bosque sea menor y sólo las personas de muy
baJa preparac~ón laboral se ded~quen a ello.

El área donde más carboneros fueron encontrados fue en
el Curro, lugar de suelos cal~zos de esqu~stos arc~llosos de
la punta Martín García, al noroeste de la prov~nc~a. Sobre
estos suelos de escasa capa vegetal crecen con ampl~o v~gor

las especles del bosque seco subtrop~cal.

La mayor parte de estos carboneros son ~nm~grantes de
pueblos y prov~nc~as vec~nas que han ven~do con más de un
propós~to a la reg~ón, ~ncluyendo el de ut~l~zar los bosques.

Las cond~c~ones de v~da de los carboneros ub~cados en
este extremo prov~c~onal son ~nfrahumanas y pueden
compararse con la de los azuanos p~oneros. El agua y
al~mentos son sum~n~strados por los cam~oneros que a la vez
es el sector pr~nc~pal en la producc~ón y mercadeo de carbón.
Las plagas de mosqu~tos y gegenes les hace la v~da ~mpos~ble

a tal punto que no les perm~te tranqu~l~dad n~ para conc~l~ar

el sueño Aún así, los carboneros se valen del humo para
repeler estos ~nsectos, otros ya están adaptados a tal
s~tuacl.Ón.

Aspectos fís~cos de la vegetac~ón

Aunque ya ha sl.do bastante la ~ntervencl.ón de los
bosques para f~nes agrícolas y sobre todo para la fabrl.cac~ón

de carbón, las condl.cl.ones generales cont l.núan s~endo en la
actual~dad favorables para ~nl.Cl.ar programas de protecc~ón,

reforestacl.ón y maneJo de estos bosques.

En las zonas altas y húmedas las condl.c~ones de suelo se
han ~do desgastando por razones de cul t~vos en las altas
pend~entes s~n tomar en cons~derac~ón n~ngún s~stema de
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protecclón. Es frecuente encontrar desllzamlento y carcavas
en las montañas como lndlcadores del lnlClO de eroslón y
escorrentía de estos suelos.

La vegetaclón arbórea tanto del bosque seco como en el
bosque húmedo tlenen una amplla varledad de especles. El
bosque seco está compuesto por bal toa, bayahonda, brucón,
guayacán, OllVO, candelón, etc. Los carboneros aprovechan la
madera seca deposl tada en el plSO pero tamblén talan gran
parte de los árboles V1VOS.

Clandestlnamente se extrae madera de aserrío en el Curro
y durante las noches los caml0nes transportan varas,
horcones y labrados de madera de construcclón, ésto hace que
el bosque tenga doble preslón, los carboneros y los
madereros.

Desde la orl11a mlsma del mar hasta lo más alto de la
Cordl11era Martín García, puede encontrarse rastros de
carboneros Los suelos no le perml ten construlr hornos en
algunos lugares por lo que se ven preclsadoó a transportar la
madera (leña) a lugares de tlerra suelta

Puede encontrarse (en el Curro) una cantldad ln<.reíble
de madera muerta en el plS0, hay tamblén una alta
regeneraclón de las especles medlante semll1as, lo que da al
bosque verdadero dlnamlsmo y camblos en la estructura y
composlclón

En sentldo general, podemos callflcar esta provlncla
como la de menor producclón de carbón y por ende la de menor
lntervenclón en sus bosques de las prOVlnClas del suroeste.
Las condlclones amblentales que en la mayor parte del
terrl torlO se desarrolle el bosque húmedo subtroplcal que
usualmente tlene menos preslón para estos flnes a causa del
tlpO de vegetaclón y la oportunldad de producclón agrícola.

PRODUCCION DE CARBON

Reóultados generales

La devastaclón de los bosques en la reglón suroeste del
país no se 11ml ta a las proxlmldades de los poblados, s lno
que los carboneros tlenen que desplazarse a grandes
dlstanclas en busca de Jeña para la producclón de carbón. La
dlstancla recorrlda por el carbonero oscl1a entre O 20-9.10 km,
cuyo recorrldo el 77 8~ lo hacen a ple (esto se detalla en el
Cuadro 9) Los carboneros que recorren menos de 1 km Vl ven
en el monte, algunos de ellos con su faml1la De los
carboneros que Vl ven en el monte, unos se han trasladado
hasta 15 km de la comunldad donde vlvían Otros son llevados
por los caml0neros, prlnclpalmente de la provlncla de Azua.
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Según los moradores de las comun1dades v1s1tadas, la mayoría
de los carboneros fueron enseñados por los azuanos Estos se
han ldo desplazando por todo el suroeste y salen de una
reglón cuando el bObque está totalmente devastado.

La velocldad de corte y el mal maneJo del bosque,
constltuyen una sltuaclón preocupante, ya que no se respeta
las or11las de los ríos n1 las alturas de las montañas
Tampoco se espera que el árbol llegue a su etapa de madurez.
El 74.07% de los carboneros real1za tala rasa y de ellos el
70% lo hace con la únlca flnalldad de produclr carbón El
85.19% corta leña en terrenos del Estado y los que lo hacen
en terrenos pr1vados no son de su prop1edad, Slno que el
dueño les da la leña para que le llmp1en el terreno (ver
Cuadro 9).

Además del corte
carbón, hay una serle
degradaclón del bosque

de
de

árboles para
factores que

la producclón
contrlbuyen a

de
la

En el caso del slstema de corte
cortar un árbol de lnterés para carbón, el
todos los árboles pequeños de su alrededor.

selectlvo, para
carbonero corta

En el lugar donde se construye un horno son
ellmlnados todos los árboles, además de que donde se hace
el horno no crece un árbol por muchos años deb1do a que el
terreno plerde su v1abllldad por la exposlclón a altas
temperaturas durante un largo período de tlempo 4/. En un
trabaJO de teses reallzado en la flnca de Mao, del Programa
de Madera como Combustlble, en suelos semeJantes se
determlnó que la regenerac1ón en estos SltlOS no ocurre hasta
dle¿ años después

El tapado del horno se reallza, en muchos casos, con
ramos de árboles. Para ello normalmente se cortan árboles
pequenos, porque tlenen muchas hOJas.

Para hacer la trocha por donde entra el carnlón a
buscar el carbón son ellmlnados todos los árboles,
dlflcultándose la regeneraclón de los árboles debldo al pabo
de los camlones. Esta área es de gran conslderaclón, ya que
se hace una trocha para entrar a cada horno.

4/ En esta lnvestlgaclón se vlsltaron zonas donde se han
construldo más de 100 hornos, con d1ámetro promedlo de 4
metros.



Cuadro 9. Cond1c1ones en que el carbonero real1za las act1v1dades de
producc1ón de carbón vegetal.

DJ.st. tcp::grafíade
IaI::a::es q..E .re:U1za. T. C'arb. R:eels1m de T1.en:a Fa:x:rnCh M:rlJ..o ~cE Corte S1StaIB. é:E Cbrte

n. C1n::J. v. C'arb. Pgnc. a:.ros (Añ:s) Sl N::l (ron) 'll:ansp::lI::t Llam M:n1:afb:o 'lala Fas3. SalEct1.vo Q)J. de o:rte Ares. CE Corte

1 Mlla X X 3 X 3 Ap1e X X Parl. CBd:á1 E'st:érl:)

2 11 X X 0.5 X 9 11 X X 11

3 11 X X 3 X 1 11 X X 11

4 11 X X 15 X 1.5 fJbtoc X X 11

5 Re:]ular X X X 2.5 Ap:1.e X X 11

6 Mlla X 7 X 3 11 X X PrlVérl:>
7 11 X X X 0.2) 11 X X Fst:a:b

8 11 X X 7 11 X X 11

9 11 X X 10 X 3 11 X X lJgnail.tura 11

O 11 X 8 X 5 Eh arurral X X Parl. cadXn 11

l Ptgulac X X 3) X 2 Ap1e X X 11 11

2 B.En3. X X 21 X 7 11 X X lJgnail.tuea Pnvcd:>
3 M3.la X 19 X 8 fJbtor X X l?Jxd. carl:Xn Fst:a:b

4 11 X X X 1 X 2 Arwral X X 11

5 11 X 7 X 7 Ap1e X X 11

6 11 X 21 X 1 X X 11

7 11 X 8 X 1.5 X X 11

8 11 X 14 X 15 X X 11

-9 R€gular X X 4 X 8 X X 11

J rBla X X 3 X X Pqnail.tuea Pnvcd:>

~ ~ X X 8 X X l?Jxd cart::ii1 E'st:a:b

2 M3la X X X 23 X 0.6 BlC1cleta X X lJgna.J1tuea 11

3 11 X 5 X 0.40 Ap1e X X 11 Pnvcd:>

4 11 X 8 X 02) 11 X X Pro:] CBd:á1 Fst:a:b

5 11 X X 18 X 2 Arwral X X lJgnail.tura "
S B.En3. X X 8 X 9.10 Ap1e X Pro:]. cart:fn 11

7 M:lla X 7 X 1 11 X 11 11

0.;;D-9.10 71.7fJ?6 59.26% 40.26% 74.07 25.9~ 71.7fJ?6 P C. 85.19% Est:a:b

ap1e 22.22% A. 14.81% Pnva::l::

~
~
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Los slstemas lnadecuados de corte dlflcul tan el
rebrote de los irboles, ademis de que muchas de las
especles usadas tlenen una baJa cdpacldad de rebrote.

El carbonero no toma en conslderaclón la condlclón de
la leña para la producclón de carbón, aunque esti
consclente de la lmportancla de alguna de ellas. En el
Cuadro 10 se puede observar leña carbonlzada a los 180 y
120 días de cortada, la cual había sldo atacada por
lnsectos. Otros, carbonlzan la leñd totalmente verde, es
muy común carbonlzar leña seca Junto con leña verde En
el mlsmo cuadro se presenta la proporclón de leña que fue
cortada verde y la que fue cortada seca, ésto no slgnlflca
que la leña que fue cortada seca; ésto no &lgnlflca que la
leña que fue cortada verde haya s ldo carbonl zada verde.
El 25.93% de los carboneros cortó el 100% de leña verde,
el 11.11% cortó el 50% verde y el 33.33% cortó menos del
50% verde.

Los carboneros no cortan toda la leña del mlsmo
largo, lo que se Just 1 flca por la forma del horno y la
conflguraclón de los irboles que estin cortando. En ese
sentldo se tomó el promedlo del largo, en cada caso, ya
que el promedlo de la leña varía de 1 20-1 92 metros, como
se presenta en el Cuadro lO En el mlsmo se puede
observar la varlaclón del dlámetro de la leña, de 2 a 40 cm.

La producclón de carbón se reallza con leña de
dlferentes especles, y por tanto de dlferentes
característlcas. Las espeCles mis usadas son guaconeJo,
utlllzada por un 51.85% de los carboneros, qUlna y
candelón por 44.44% Y cambrón por 37 04% Las menos
usadas son. caguey, mangle y mamón 3.70%, alelí, chacano,
guayablllo y bal toa 7 41%. Un desgloce de las especles
usadas en cada caso estudlado se presenta en el Cuadro 11.

Las herramlentas usadas en todo el proceso son:
hacha, machete, plCO, pala, pala de gancho y rastrlllo.
El plCO, pala de gancho y rastrlllo son usados dependlendo
de la necesldad y dlsponlbllldad, la mayoría de los
carboneros dlsponen de las dernis herrarnlentas y en caso de
no tener alguna de ellas, la toman prestada.



Cuadro 10. Condlclones de la leña empleada en la producclón de carbón vegetal.

CondlClón Corte del Arbol Conflguraclón de la Leña

Largo
tlempo Secado Dlámetro Prom. Promedlo

Carbonero (Días) Seco % Verde% (Cm) (Metros) Regular Irregular

1 --- 60 40 3-18 1.35 X
2 20 30 70 --- 1.32 X
3 8 85 15 --- 1.34 --- X
4 8 40 60 3-10 1.40 --- X
5 180 --- lOO 3-10 1 53 --- X
6 12 --- lOO --- 1.40 X
7 30 20 80 2-20 1 41 X
8 15 50 50 2-7 1.20 --- X
9 --- 75 25 --- 1 33 X

10 2 70 30 --- 1.20 --- X
11 45 --- lOO 5-25 1.35 X
12 60 --- lOO 5-20 1.44 X
13 60 70 30 2-25 1 50 --- X
14 120 100 --- 1.60 X
15 30 60 40 --- 1 20 --- X
16 --- 20 80 2 5-15 --- --- X
17 15 lO 90 3-30 1.38 --- X
18 30 15 85 --- 1.25 --- X
19 30 50 50 2-40 1.32 --- X
20 30 --- lOO 2-12 1 92 X
21 8 50 50 --- 1.20 --- X
22 15 30 70 2-30 1 45 --- X
23 15 60 40 2-40 --- X
24 23 80 20 --- 1.44 --- X
25 30 5 95 2-28 --- X
26 8 80 20 --- 1.59 X
27 45 --- lOO 2-80 X

2-180 2-40 1 20-1.92 44 44% 55.55%

~
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Los carboneros de la reglón suroeste, usan el tlpO de
horno parado, con orlflclo de encend~do por la base,
normalmente contrarlO a la dlrecclón del Vlento. Sólo los

-carboneros ae la comun~dad de Muerto Sentado deJan el
orlflclo de encendldo por la moña 5/ El fogón del horno eb

preparado con dlferentes mater~~les, dependlendo de la
dlbponlbllldad en el lugar. Según los carboneros no hay
dlferencla con el uso de un determlnado mater~al, entre los
más usados están: Cspartlllo, Maguey seco y GuaconeJo seco
astlllado. Lo mlsmo sucede con el materlal usado para tapar
el horno, lo cual puede ser ramas verdes de árboles, paJa
de arroz, espartlllo, hOJas de plátano, etc. Para soporcar
la t~erra que se coloca después de ese materlal, algunos
usan acoras 6/, Sl el horno es muy alto con relaclón al
dlámetro. -

El punto más crítlco
el carbonero la protege
usando hOJalata, colocando
exploslón del m~smo

del horno es la moña, por lo que,
colocando la leña blen tuplda,

más tlerra, etc. Para eVltar una

El tamaño del horno usado por el carbonero depende de
Id densldad del bosque, cond~clones del terreno para
preparar el Slt~O y tapar el horno, y las necesldades
económlcas del carbonero, ya que en mucho o casos por falta
de recursos para la al~mentaclón no pueden cortar mucha
leñd. A pebar de que algunos cdrbonerob dlcen hacer hornos
de más de 100 sacos, el estudlO nos ~ndlca que el tamaño de
horno más usado es de 15 a 50 sacos, estando el 66.67"0
dentro de este rango (ver Cuadco 12).

Los carboneros dlcen poder acelerar una carbonlzaclón,
o sea, queman la leña en un menor tlempo, según lo deseen,
para ello, hacen orlf~cloS en toda la superflcle del horno y
le deJan entradas de a~re en la base. Esto afecta el
rendlmlento del horno y la calldad del carbón producldo. El
carbón sale más llvlano, dlcen Comparando los Cuadros 5 y
8, se puede observar que no hay una relaclón dlrecta entre
el volumen de leña carbonlzadd y el tlempo de carbonlzaclón.
Esto no sólo se debe al control del carbonero sobre la
carbonlzdclón, Slno tamblén a las condlclones de la leña y
las condlcl0nes cllmatológlcas.

5/ La moña es la parte superlor del horno

6/ La acora conslste en colocar palos alrededor del horno a
dlferentes alturas, con la flnalldad de soportar la
tlerra que le echa al horno.



QaJr:o ll. Espec1.es t1'3érl:ls en la fatnccclm de. car:t:X:n vegetal.

Palo ClEro- G.laya- Q.B:t:a C3Irl:!- C1a- G..aya-Carb. B:utca eartrén ffcarg:> Q.nra Arora neJO can &:ucií1 ha:h3. loo C'agtEy l'Bngle ['P.atfn OllVO Alell dBro blyo

1 X X X X X X2 X X X X X X3 X X X X X4 X X X X X5 X X X X X6 X
X7 X X X X X8 X X X X9 X X X X X X10 X X X

II
X X12 X X

13 X X X14 X
15 X X X X X
16 X X X X17 X X X X
18 X X X X X19 X X X X X
2J X X X
21 X X X
22 X X X X
23 X X X
24 X X X X
25 X
26 X X X
27 X X

% 7.41% 31.04% 4).74% 44.44% 18.5% 48.15% 33.33% 37.CBl> 25.92% 44.44% 3.70% 3.7CPó 3.7CJ5 3.7m 741% 7.41% 7.41%

~
~
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Una vez termlnada la carbonlzaclón, lo cual se deter~

Iluna vlsualmente, comlenza el ahogado del horno. Este
conslste en tapar totalmente las entradas de aire al
lnterlor del horno, para ello, retlran parte de la tIerra
callente, le echan fría y puyan el horno para que la
tIerra penetre al carbón, lo cual lo apaga, según ellos
Luego lo baten con una pala para que la tlerra se compacte
y no permlta el flUJO del alre.

Todos los carboneros COlnClden en que un día es
sufIClente para el enfrlamlento del horno, o sea que el
carbón se puede sacar a las 24 horas de haber ahogado el
horno. Algunos carboneros lo sacan antes de este tlempo,
pero saben que es pelIgroso debldo a la gran cantIdad de
carbón prendldo. El tIempo de enfrlamlento fue prolongado
en algunos casos por factores externos, tales como:
falta de sacos para envasar el carbón, lluvla, enfermedad,
etc. Esto dIsmInuye la prodUCCIón del horno, ya que, como
éste no se apaga completamente mlentras está ahogado,
comIenza a consumlrse el carbón.

En el sacado y envasado del carbón fue donde se pudo
observar una mayor partIclpaclón de la faml11a, en la
producclón de carbón Padre, madre e hIJOS se Integran a
esta labor, y mlentras unos sacan el carbón, otros lo
envasan. En otros casos el evasado es pagado a mUJeres, a
un preCIO de $0. 20/saco, con un rendImIento de 15 a 20
sacos/días. Además del pago por saco, a estas mUJeres el
dueño del horno les da la comIda.

El carbonero entrega los sacos al camlonero con el
II mo ño 11, pero éste le saca parte del mismo y llena otros
sacos. Esta labor es reallzada en los centros de acoplO
que normalmente tIenen los carboneros. En ebe sentIdo, se
pudo observar que un camIonero llena SIete sacos de ~ada

selS que reCIbe del carbonero. La mayoría de los sacos
usados para envasar el carbón son de Nylon, muy pocos de
chanchán El volumen promedlo de un saco de carbón es de
0.1612 m3 (ver Cuadro 12).

El Cuadro 14 muestra que el 37.04% de los carboneros
reclben dlnero adelantado del camlonero. Este les dá el
dlnero en el momento de entregarle los sacos para envasar
el carbón. Ese hecho compromete al carbonero a vender su
producclón a ese caml0nero, aunque otro le pague me Jor
preClO.

Aspectos socIales

Los estudIOS realIzados hasta ahora en el país, ponen
mucho énfasIs en las condICIones SOCIales de los
consumIdores de leña y carbón, los cuales constItuyen el
sector más pobre del país. Se debe c..onslderar dentro de



Cuadro 12. Rend~rn~entos obten~dos en el proceso trad~c~onal de producc~ón de carbón vegetal

Area Volumen Producc~ón Produc- Volumen Vol. Rend. T~empo Rend Rend. Prod
Carbo- Cortada Leña Bosque c~ón Sacos Carbón Volumé- Corte Corte Carbón
nero (tareas) (m3) (st/tarea) (sacos) (m3) (rndc) tc~co (d/hbre. ) (st/día) (mdc/tarea)

1 211 17 89 8 48 44.0 O 1532 6.74 2 65 1 10.0 1.80 1 30
2 2.06 11.22 5.45 22.0 0.1623 3.57 3 14: 1 5.0 2 24 1 73
3 2.50 7.37 2.95 16.0 O 1683 2.69 2 74- 1 3.0 2 46 1 08
4 3.74 11 55 3 09 19.0 O 1570 2.98 3.88 3.5 3.30 O 80
5 5 58 5.36 O 96 8 O O 1724 1.38 3 88 2.0 2.68 0.25
6 ~.49 13 30 5 34 17 O O 1760 2.99 4.45 5.0 2.66 1 20
7 1 55 21.86 14 10 36.0 O 1670 6.01 3 64. 7.0 3.12 3 88
8 - 7.50 - 9.0 O 1667 1 50 5 OO· 2.0 3 75
9 - 21.28 - 48.0 O 1613 7.74 2 75 8.0 2.66

10 - 6.00 - 8.5 0.1676 1 43 4.20 2.0 3.00
11 2 06 44.59 21 65 69 O 0.1838 12.68 3 52 13.0 3.43 6.16
12 1.12 25.92 23.14 440 0.1614 7.10 3.65 18.0 1.44 6 34
13 20.15 24 75 1 23 37.5 0.1633 6 12 4.04. 5.0 4 95 0.30
14 12.36 59.10 4 78 69 5 0.1654 11 50 5.14 21.0 2.81 0.93
15 2.75 9.00 3.27 18 O O 1633 2.94 3.06 3.0 3 00 O 07
16 4.12 20 79 5.05 47 O O 1475 6.93 3.00. 4.0 5 20 1.68
17 1.50 22 08 14.72 29.0 O 1484 4.30 5.14 3.0 7.36 2 87
18 2.10 29 41 14.01 52.0 O 1475 7.67 3.83 5.0 5 88 3 65
19 12 00 33 52 2.79 31 O O 1598 4 95 6 77 10.0 3 35 O 41
20 2 18 28 80 13.21 36.0 O 1608 5 79 4.98. 7.5 3 84 2 66
21 2 25 10 20 4.53 14.0 O 1619 2 27 4.49· 3.0 3 40 1.01
22 1.94 24.41 12 58 44.0 0.1600 7 04 4 04. 8.0 3 05 3.63
23 4.72 26 18 5 55 48.0 0.1645 7.89 3 32· 12.0 1.35 1 67
24 - 33 80 - 56.0 0.511 8 46 4.00: 9.0 3 76
25 - 10.63 - 26.0 0.1544 4 01 2.65: 4.0 2 06
26 2.38 12.64 5.31 25 O 0.1596 3 99 3.17. 5.0 2 53 1.67
27 3.78 12.89 3 41 20 O 0.1478 2.96 4.35· 10.0 1 29 0.78

Prom 9 64 0.1612 3.87· 1 3.29 2.49

,¡::,
N
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este sector un grupo, que además de consumldor de leña y
carbón, es productor el carbonero, cuya condlclón de vlda
puede conslderarse la más baJa del país. Esto lo lndlca el
estado de pobreza en que VIven eótos seres humanos que han
dedIcado, en muchos casos, toda su v Ida a la prodUCCIón de
cdrbón. En el Cuadro 9 se muestran carboneros con 30 años
quemando carbón, Sln que se haya experImentado nlngGn cambIO
favorable en bU vIda. Por el contrarlo, cada día su
pOSIbIlIdad de adqUIrIr los productos báSICOS de
allmentaclón es menor.

No se puede 19norar que el corte de árboles con flnes
energétlcoS constltuye un elemento esenCIal para ese ampllO
grupo soclal que no tlene otros medlos de producclón para
satlsfacer sus necesldades económIcas. Por otra parte, está
el consumldor que no tIene acceso a otras fuentes de energía
para satlsfacer sus necesldades energétIcas.

En medlo de estos doó grupos, productores y
consumldores, están los camIoneros que son los que controlan
el mercado del carbón. Son éstos qUlenes fIJan preclos a
los carboneros, los cuales lmpulsados por sus neceSIdades
tlenen que aceptar las condlclones lmpuestas por éstos.

La producclón de carbón constl tuye la mayor fuente de
Ingresos para la mayoría de las comunIdades del suroeste del
país, encontrando en algunas de ellas esta actl vldad como
Gnlco lngreso Es el caso de las comunIdades de Bateyclto,
Boca de Cachón, Recta de Sanzón y Tres Charcos, donde el
100% de los moradores se dedlcan a la prodUCCIón de carbón.
Una razón de ello es la falta de agua para regadío, ya que
en muchas de esas comunldades eXIste gran cantIdad de
tIerras baldías

Las condlclones soclales en el sector rural varía con
el nIvel de lngresos de los IndIVIduos Esta dIferenCIa no
es muy notable con las comunIdades carboneras, ya que la
condlclón de VIda de los carboneros raya en lo Infrahumano
El Cuadro 9 muestra la condlclón de las vlvlendas de los
carboneros, los cuales en un 77 78% están en malas
condlclones 7/ Un 48 15% no posee tlerras y los que poseen
pequeñas porClones de terreno son muy poco productlvoS,

7/ Una Vl vlenda se consldera buena cuando está techada de
ZInc y pared de concreto o tablas en buen estado. Regular,
las techadas de pencas de cana y pared de tabla en mal
estado Malas, son aquellas de teJamaní, techadas de penca
de cana en mal estado y plSO de tlerra muy deterIorado
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deb~do a la falta de agua En el mlsmo cuadro se puede
observar que el carbonero comparte la labor de producc~ón de
carbón con otras actlvldades Algunos de ellos han
abandonado por completo las labores agrícolas para ded~carse

a la producclón de carbón

Los moradores de ld mayor la de las comunIdades dIcen
haber aprendldo a quemar carbón con los azuanos, labor ésta
que en algunas de las comunIdades no se conocía a la llegada
de éstos En la actualIdad eXlsten azuanos que VIven en el
monte, en algunos casos con sus famIlIares, lo cual fue su
práctIca orIgInal Esto se pudo con~tatar en LImón de
JImaní, Sabana de Sanzón, El Curro, entre otras

Proceso de FabrIcaCIón de Carbón Vegetal

Se presenta a seguIdd la metodología utll~zada en la
fabrIcaclón de carbón vegetal en hornos tcadIc~onales. Se
descrIbe acompañado de fotografías a fIn de que haya una
meJor comprenSIón del proceso.

a) Corte y preparaclón de Id leña.

La leña es obtenIda como resultado del desmonte con
fInes de produc~r carbón o lImpIeza de terrenos para
agrlcultura, en bosque seco. La FIgura 1 mue6tra el proceso
de corte a tala rasa, este puede ber con fInes agrícolas o
SImplemente para producIr carbón

Flgura l. Corte para carbón, deJando solamente
almácIgo (Bursera slmacuba)



45

La Flgura 2 muestra el tlpo de corte selectl VO, en el
cual el carbonero sólo corta los árboles con meJoces
característlcas en la producclón de cacbón Este cocte en
algunos casos conslste en cortar y recoger la madera seca

Flguca 2. Bosque seco después del corte selectJvo

Ld leña es preparadd en el lugar de corte. De aquí va
al horno con el lacgo cequerldo, y en caso de especles
esplnosas es llmplada adecuadamente. El largo de la leña
varía de un carboneco d otro y de una reglón a otra. En un
mlsmo horno, dada su conflguraclón (focma cónlca) se
neceSl ta leña de dlferentes 10ngJ. tudes, ya que el largo de
la leña va aumentando con el tamaño del horno.

El díárnetro de la leña vacía mucho debldo a que el
carbonero usa tanto el fuste como la~ ramas de los árboles.
Durante el corte, la leña Vd slendo apllada, lo que faclllta
la carga. El corte de leña se reall¿a con hacha y machete
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b) Carga de la leña

Una vez cortada y apIlada la leña es transportada/
usando traccJ.ón humana desde el lugar de cocte al lugar
donde se va a construJ.r el horno. Lo J.deal sería hacer el
horno en el centro del área cortada. Esto no SIempre ocurre
así debJ.do a que el carbonero tJ.ene que busGar el lugar más
apropJ.ado, tomando en consJ.deracJ.ón la topografía del
terreno, así como la eXIstencIa de tIerra apropIada para
tapar el horno

ConJuntamente con la carga, la leña se coloca en forma
clrcular (rodear el horno)/ de manera que faclllte el maneJo
de la leña en el montado del horno

Antes de la carga de la leña se debe preparar el SJ.tJ.O
donde será construldo el horno, fisto es, ellmlnar los
árboles y arbustos, recoger las pJ.edra6 y nIvelar el
terreno. Esta área en algunos casos llega a ser el doble
del área ocupada poe el horno. El trabaJO de preparacJ.ón
del terceno se eVl ta cuando el hOCDO es hecho en un lugar
donde se había construldo uno anterlocmente En la FJ.gura 3
se muestra un hocno rodeado/ lIstO paca ser acmado. Esta
actJ.vldad conslste en colocar la leña en focma cJ.rclllar
para facllltar la operaclón posterJ.or.

Flgura 3 Area prepacada para construcclón del horno.



c) MontaJe del horno

El montaJe del horno se lnlCla con la preparaclón del
fogón, en cuyo lnteclor se deJa un espaclo vacío donde se
coloca el fuego de encendldo. En otros casos, ese centro es
ocupado por paJa seca La forma de hacer el fogón vacía de
un carbonero a otro y utlllzan dlfecentes materlalesl
dependlendo de la dlsponlbllldad en el lugar y de la
tradlclón de uso del cacbonero En las flguras 4 y 5 se
presentan dos etapas de la preparaclón del fogón.
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Flgura 4. Etapa lnlclal de la prepacaclón del fogón.
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Flgura 5 Secuencla en la pceparaclón del fogón

Una vez hecho el fogón, se comlenza a coloca:r.. leña
corta, cuyo largo aumenta con el tamaño del horno. Aunque
alrededor del fogón se coloca leña flna, la leña geuesa se
coloca en el centro del horno. Esto se hace para que la
carbOn1.ZaCIÓn sea homogénea, ya que la carbonIzaCIón ocurre
del centro a la perIferIa. La leña debe see colocada lo más
compacta pos1.ble de manera que no queden muchos espacIos
vaCIOs, prIncIpalmente en la moña del horno para eVltar
rotuca. Además, los espac lOS vacíos pecml ten mayor
clrculac1.ón de al ce I lo que acelera la carbonL!:aC1.Ón Una
carbon1.zac1.ón acelerada afecta el rend1.mlento del horno y la
cal1.dad del carbón produc1.do

El horno descclto es el tlpO parado con orlfJ.cJ.o de
encendldo por la base Este orlflclo es deJado desde el
fogón hasta la per1.fer1.a, tenlendo cUldado de que no quede
obstruldo El orlf1.CIO debe ser deJado en el lado opuesto a
la dlrecclón del Vlento.



En las FIguras 6 y 7 se presentan dos etapas en la
construccIón de un horno.

Flgura 6. Construcclón lnlClal del horno parado.
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FIgura 7 Horno parado lIsto pdra cubrIr.



d) Tapado del horno

El tapado del horno se lnJCla con la colocacIón de una
camada de ramas de árboles I hIerbas I paJa de arroz o
cualqUIer otro materIal dIsponIble en el lugar La
fInalIdad de esta camada es Impedl e que la tIecra penetre
por los orlflcloS que quedctn cUdndo se coloca la leña Las
flguca6 8 y 9 muestran la colocaCIón de dlferentes tIp06 de
mateclales para el tapado del horno El uso de uno de estos
materlales depende de la dl sponlbllldad en el lugar y la
factlbllldad de uso
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FIgura 8 Proceso de tapado del horno



A cont1nuac1ón se
desde la cosecha del
(F1gura 8 1)

presenta una
bosque hasta el

secuenC1a resuffi1da
tapado del horno
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F1gura 8.1. SecuenC1a desde el corte hasta el tapado
del horno.
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FIgura 9. Horno cubIerto con paJa de arroz,
lIsto para taparse con la tIerra

Una vez el hocno es cubIerto totalmente, se coloca una
carnada de tlecra, comenzando por la base, corno se observa en
la Flguca 10 El espesor de esta capa depende de las
condIcIones del terreno, así corno de la rapIdez con que se
desee realIzar la carbonIzacIón. La moña del horno es
protegIda colocando una mayor capa de tIecra. La moña es el
lugar de mayor pelIgro del horno, en cuanto a una
expOSIcIón. En la FIgura 11 se presenta un horno totalmente
cubIerto de tIerra, en la mIsma, se obsecva el or I flC 10 de
encendIdo, por donde se está procedIendo a Introducl.r el
fuego hasta el fogón del horno.



Flgura 10
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Termlnando de tapar el horno con tlerra

53

Flguca 11 Proceso de encendldo del horno



e) OperaCIón del horno.

La operaclón se inICIa con el encendIdo del horno
Para el encendIdo se usan varIas astIllas de un árbol que
arda bIen y se amarran a la punta de un palo, que es
IntroduCIdo por el orIfICIO de encendIdo hasta el fogón del
horno Una vez el horno está encendIdo se CIerra el
orlflC10

Las pr lmeras 24 horas después de encend ldo, el horno
reqUIere de un CUIdado permanente. Este es el período de
mayor pe llg ro, debIdo a que el fuego es más fuerte y como
sube a la moña puede ocurrIr una explOSIón

Algunos carboneros deJan entrada de aIre por la base
(deJan los pIes afuera) y otros hacen orIfICIOS en toda la
superfICIe del horno, lo que SIrve tanto de entrada de aIre
como de salIda de humo Cuando el humo de und zona comIenza
a salIr azul, caSI transparente, IndIca que esa zona está
carbonIzada y por tanto se procede a cerrar las entradas de
aIre de esa zona Esto generalmente ocurre de arrIba haCIa
abdJo, comenzando por el lado de la dlreCCJÓn del Vlento
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La FIgura 12
carbonIzaCIón, donde
acora

muestra un horno en proceso
además se puede observar el uso

de
de

Es Importante verIfIcar el avance de la carbonIzaCIón
cada CIerto tIempo, ya que un deSCUIdo puede provocar una
pérdIda del horno, ya sea porque se queme o porque se
apague. 81 la cantldad de huf'lo que sale dlsmlnuye antes de
tornarse azulado, lndlca que el horno se está apagando, por
lo que hay que cubrIr más orlflClOS
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Flgura 12 Proceso de carbonlzac16n y vlsta de "acocas"

Cuando termlna la carbonlzac16n el humo que sale se
torna transparente, CdSl lnvlslble. En este caso se procede
a cerrar todas las en tradas de alre, o sea que ahoga el
horno Para ahogar el horno se retlra parte de la tlerra
callente, se coloca tlerra fría y se bate hasta que la
tlecrd se compacte y eVlte la entrada de alre

Después de ahogado el horno be requlere un dra para el
enfrlamlento antes de ser sacado el carb6n. Esto no slempce
es así debldo a factores externos, como la fal ta de sacos
para envasar el carbón, período de lluvla, etc

El tlempo de carbonlzaclón varía con el tamdño del
horno, con Id habllldad del carbonero, el lnteréb del
carbonero en hacer su carb6n rápldo, entre otras cosas En
ese sentldo, un carbonero puede maneJar el tlempo de
carbonlzac16n según desee.
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f) Sacado y envasado del carbón

Después de ahogado el horno, el carbón se debe sacar en
el menor t~empo pos~ble, deb~do a que se consume, porque el
fuego no se ext~ngue por completo la F~gura 13 presenta el
proceso de secado del carbón

F~gura 13 Proceso de secado del carbón

El carbón se debe deJar enfr~ar anter de ser envasado,
pero no debe permanecer mucho t~empo a la ~nterper~e, ya que
este afecta la cal ~dad del m~smo. En caso de que no se
pueda envasac todo el carbón sacado en un día se debe cubr~r

de t~erra para sacarlo el próx~mo día.

En caso de la apar~c~ón de carbón prend~do se debe
apagar con t~erra, nunca usar agua, ya que ésto afecta la
cal1dad del carbón. A pesar de éso se debe dlsponer de agua
en el lugar pard un caso de emergenc1a Sl en el horno
queda mucha madera SIn quemar se hace un horno con los
t1ZOS (requema) Este se quema r§p~do y su rend~m1ento es
meJor deb~do a la que la leña está totalmente seca



En el secado del cacbón se utlllza garabato,
rastr1110 I pala y pala de gancho. Los sacos de carbón
llenos se deben colocac sepacados para que en caso de un
lncendlO, no haya una pérdlda total La Flgura 14 muestra
los sacos de carbón envasado
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Flguca 14 Envasado del carbón



RENDIMIENTOS

Rend1mLento del bosque en la producc1ón de leña y carbón

El corte de leña para la produccIón .se rea 11 za en el
bosque na tI VO, muy 1n tervenldo. En muchos de eso.s lugares
.se había cortado drboles para carbón anter10rmente, en
algunos casos se está cortando en bosque vIrgen El Cuadro
9 muestra que el 74.07% de los carboneros real1zan tala rasa
y el 25 93% corta sólo los árboles de meJores
característ1cas en la producclón de carbón. Algunos
caebonero& eecogen J eña seca y/o tocones de cortes
anterIores

Además de la leña para carbón, el carbonero seleccIona
madera para otros flneoS, como es la con.strucclón de VIVIenda
y postes de empalIzadas. En muchos lugares antes del
carbonero cortar leña, ya el bosque ha sIdo lntecvenldo con
fInes de cortar determInado tIpo de madera.
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Poc las razones antes señaladas,
rendImIento total del bosque, sIno su
prodUCCIón de leña para carbón.

Cálculos

no se determInó
rendImIento en

el
la

Para calcular el rendImIento del bosque en la
prodUCCIón de leña, se mIdIó el área ultervenlda poc el
carbonero para cortar la leña, en tareas Se mld1ó el
volumen de la leña usada en cada carbonIzaCIón, en estéreo
(st). Luego el rendImIento fue calculado medIante la
relaCIón

RendImIento = Volumen de leña (st)
Area IntervenIda (taeeas)

El rendImIento promedIO del bosque fue de 9 64
estéreos/tarea, como se presenta en el Cuadro 12

Cálculo del rendImIento volumétrICO

La leña fue medlda en estéreo
fue descclto en la metodología

El proceso de med lda

Para cdlculae el volumen de cacbón prodUCIdo, se mIdIó
la al tuca y longl tud de la clrcunsfecencla de los sacos.
Con estas medIdas se calculó el volumen de los sacos
(consldecados un cllíndco), medIante la fórmula
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Donde: V= Volumen del saco (mdc)8/

C= Longltud de la clrcunsferenCla del saco (cm).

H= Altura del SdCO (cm)

El factor 7.9578 x la -8 resulta de los factores
constantes y la converslón de centímetros a metros.

Luego con el volumen promedlo de un saco, calculamos la
cantldad de sacos que contlene un metro CÚblCO de carbón.

El rendlmlento volumétrlco es calculado medlante la
relaclón

Rv = VL
VC

Donde Rv= Rendlmlento volumétrlco (st/mdc)

VL= Volumen de Leña (st)

VC= Volumen de carbón (mdc)

El volumen promedlo de un saco de carbón fue de 0.1612
mdc por lo que, 1 mdc = 6 22 sacos El rendlmlento
volumétrlco promedlo fue de 3.87 1, con un rango de
varlaclón de 6 77 1-2.65 1, corno se observa en el Cuadro 12.

Con el área medlda y el volumen de carbón calculado
medlante la rnedlclón de los SdCOS, se deterrOlnó el
rendlmlento del bosque en la producclón de carbón medlante
la relaclón:

Rendlmlento= Volumen de carbón (mdc)
Area lntervenlda (tareas)

el rendlmlento promedlo del bosque en la producclón de
carbón fue de 2.49 mdc/tareas, como se observa en el Cuadro
12.

~/ mdc = metros de carbón
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Rendlmlento de los hornos

Los hornos tlenen
rendlmlento gravlmétrlco
rendlmlento volumétrlco
trabaJo Vlene dado por

dos tlpOS de rendlmlentos
y el rendlmlento vol umétrlco.
fue el que se deternunó en
la relaclón

el
El

este

VL= Volumen de Lefia

Rv= VL
ve

Rv= Rendlmlento volumétrlco

Vc= Volumen de carbón

La lefia se mlde en estéreo (st). Un estéreo es 19ual a
un metro CÚblCO de leña apl1ada EXlste una dlferencla
entre metro CÚblCO de lefia sóllda y estéreo, ya que en este
últlmo se conslderan los espaClOS vaClOS entre palos. Dato~

experlmentales dan los slgulentes índlces de converslón (9).

La lefia derecha de eucallpto, blen apllada, cortada
del mlsmo largo. 1 st = 0.60-0.70 m3.

Lefia torclda, de eucallpto, mal aplladd, cortada del
illlsmo largo 1 st = 0.40-0.50 m3.

El rendlilllento de la carbonl zaclón se ve afectado por
varlOS factores:

Humedad de la lefia. A medlda que es más
humedad hay que consumlr más lefia para retlrar
contenlda en la mlsma.

alta la
el agua

TlpO de leña Cuando se carbonlza leña flna llgada
con gruesa, baJa el rendlmlento, debldo a que la lefia flna
se carbonlza en menor tlempo y comlenza a gaslflcarse cuando
se está carbonlzando la leña más densa.

Construcclón y maneJo de horno La falta de
suf lClente t lerra (en algunos casos) para tapar el horno,
provoca una gran clrculaclón de alre a través del horno.
Esto eleva la temperatura y afecta el rendlmlento. Lo mlsmo
puede ocurrlr por poca habllldad o desculdo del carbonero.
En otros casos al carbonero le lnteresa obtener el carbón
rápldo, para lo cual acelerd la cdrbonlzaclón, deJando
muchas entradas de alre. esto además de afectar el
rendlmlento afecta las característlcas del carbón producldo.

Tlempo de enfrlamlento Todos los carboneros
cOlnclden en que el carbón se puede sacar un día después de
ser ahogado el horno Esto no slempre es poslble, en unos
casos por falta de sacos para envasar el carbón y en otros,
debldo a las lluvlas Hay que conslderar que dún ahogado el
horno, el carbón no se apaga por completo, por lo que se
consume a medlda que pasa más tlempo ahogado
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En este trabaJo no se pudo comprobar la varlaclón del
rendlmlento con los factores antes señalados, debldo a la
falta de medlclón de algunos de ellos y de repetlclón de las
carbonlzaclones en 19uales condlclones. No fue poslble
comparar el rendlmlento de la carbonl zaclón con relaclón a
las especles de árboles, ya que la producclón de carbón se
reallza con varlas especles llgadas. En tal sentldo es
pos1ble que una carbonlzaclón que sea favoreClda por uno de
los factores sea perJud1cada por otro.

Rendlmlento del carbonero

el rend1m1ento en el corte de leña depende
factores. habllldad del carbonero, lo cual puede
con el tlempo, densldad del bosque donde está
topografía del lugar de corte.

de varlOS
adqu1rlrse
cortando,

El rendlmlento fue calculado medlante la relaclón del
volumen de leña cortada y el tlempo empleado en dlcha
actlvldad. El rendlmlento promedlo fue de 3 29 st/día, con
~n rango de vac1aclón de 1.29-7.36 st/día. Esto s~ presenta
en el Cuadro 12.

Otro aspecto de lmportancla es el rendlmlento del
carbonero, en cada una de las act1 v1dades envuel tas en la
producclón de un saco de carbón. El Cuadro 13 presenta un
desgloce del tlempo empleado por cada carbonero en cada una
de las actl vldades y el promedlo de cada una de ellas.
Además, se presenta el t1empo total empleado en la
producclón de un saco de carbón, slendo el promed1o de
0.6979 días/hombre.

ANALISIS ECONOMICO

Costo de producclón

Para el cálculo de CObtO de produc<"lón se conslderó,
además de la mano de obra empleada en todo e 1 proceso,
cualquler gasto en que lncurrlera el carbonero, corno pago de
transporte, alqu ller de an lmales para cargar el cacbón (en
algunos casos el camlón no entra hasta el horno), compra de
mater1al gastable, etc. No se conslderó el t lümpo emp Leado
por el carbonero en hacer la trocha para el caml ón entrar a
buscar el carbón, n1 la deprecl aClón de las herramlentas
ut1llzddas. En la mano de obra está lncluldo el tlempo de
supervlslón y ahogado del horno. El tlempo de supervlslón
se calculó en base a la dlstancla que tenía que cecorrer el
carbonero y la frecuenCla con que vlsltaba el horno Aunque
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en muchos casos, el carbonero no reallza otra actlvldad
durante el t lempo que dura el proceso, 5ólo se tomó e]
tlempo que realmente InVIerte en el horno. Este tlempo
dlsmInuye cuando el carbonero reallza actlvldades semeJantes
paralelamente

Normalmente, en la reglón suroes~e, cuando se paga un
día de trabaJO se le da comIda al trabaJador. MedJ ante
cálculo con varIOS casos, se determlnó que el gasto promedlo
en comlda es de $1 SO/persona. Este valoe fue sumado al
pago de mano de obra en cada caso.

El pago de mano de obra en la producclón de carbón
varía dependlendo de la actlvldad a reallzar Por eJemplo,
en el sacado de carbón la mano de obra se pdgÓ al preclo de
venta del carbón a sacar. En los casos que se presentó esta
varlaclón se tomó el peomedlo, y en caso de que el carbonero
no pagó mano de obra, se tomó la tarlfa eXlstente en la
comunldad

El promedlo del pago de mano de obra fue de
RD$7 l3/día, con un rango de varlaclón de RD$6 OO-RD$8.S0/día,
como se muestra en el Cuadro 14.

El costo de producclón del carbón varía mucho de un
carbonero a oteo, debldo a que está intJmamente relaclonado
con la eflclencla de todo el proceso de carbonlzaclón En
el Cuadro 14 se puede observar un rango de varlaclón de
RD$3 03-RD$7 31/saco, con un promedlo de RD$4 32/SdCO.

Precl.o de venta

El precl.o de venta (del productor) del carbón depende
de varl.OS factores, tales como.

Dl.stancl.a de los centros de consumo. A medl.da que
el carbón es producl.do a mayor dl.stancl.a de los centros de
consumo, su precl.o es menor

Período del año. En el período lluvl.OSO dl.sml.nuye
la produccl.ón de carbón, debIdo a que los carboneros se
dedl.can a labores agrícolas, lo que ocaSl.ona un aumento en
el precl.o. Además, en este período los caml.ones no pueden
entrar por las trochas, por lo que, el que produce en
lugares accesl.bles obtl.ene meJor preclo.

Lugar de produccl.ón. El carbón producl.do en las
lomas, normalmente, tl.ene menor precl.o (para el productor),
debl.do a la dl.fl.cultad para los caml.ones subIr a buscarlo



Cuadro 13. T1empo un1tar10 empleado en cada una de las act1v1dades envuestas en la producc1ón
trad1c10nal de carbón vegetal.

MontaJe Tapado Envasado Superv1s1ón Producc1ón
Carbonero Corte leña Carga leña horno horno ahogam1ento Otros Totales (sacos)

1 0.2270 0.1140 0.0230 0.0460 0.0800 0.0910 - 0.5810 44.0
2 0.2270 0.1820 0.0460 0.0460 0.1360 0.0680 - 0.6590 22.0
3 0.1860 O 0940 0.0470 0.0390 0.0940 0.2340 0.0981 0.7921 16.0
4 0.1840 O 0790 0.0400 0.0260 0.0790 0.1050 - 0.5180 19.0
5 O 2500 O 0940 0.0550 0.0630 0.0790 0.4230 - 0.9640 8.0
6 0.2940 0.1180 0.0590 0.5090 0.1000 0.1040 - 1.1840 17 O
7 0.1940 O 0830 0.0560 O 0280 0.1110 0.0630 0.1208 0.6558 36.0
8 0.2222 O 1111 0.0556 O 0556 0.0833 0.2500 - 1,5227 9 O
9 O 1667 O 1667 0.0313 O 0208 0.0833 0.0773 - 0.5461 48.0

10 0.2353 0.1177 0.0588 0.0588 0.0882 0.1912 - O 7500 8.5
11 0.1884 0.0725 0.0580 0.0435 0.0580 0.0616 0.1015 0.5835 69.0
12 0.4091 0.1136 0.0568 0.0455 0.0682 0.0882 - 0.7814 44.0
13 0.1333 O 0533 0.0533 0.0400 0.0533 0.0400 0.0605 O 4337 37.5
14 0.3022 0.1727 0.0863 0.0432 0.1269 0.0528 - 0.7841 69.5
15 O 1667 O 0556 0.0556 0.0278 0.1111 0.1181 - 0.5286 18.0
16 O 0851 O 0638 0.0426 0.0638 0.0426 0.0372 0.0213 O 3564 47 O
17 O 1035 O 0690 0.0345 0.0345 0.0862 0.0905 - 0.5317 29.0
18 O 0962 O 0577 0.0385 0.0481 0.0962 0.0865 - 0.4232 52.0
19 O 3226 O 1613 0.0645 0.0806 0.0968 0.0726 - 0.7984 31.0
20 0.2083 O 0556 0.0833 0.0556 0.1667 0.0903 - 0.6598 36.0
21 0.2143 O 1429 0.0714 0.0714 0.1786 0.1696 - 0.8482 14.0
22 0.1818 O 1591 0.0455 0.0227 0.0909 0.0400 - 0.5173 44.0
23 0.2500 O 0625 0.0833 0.0208 0.0833 0.0860 - 0.5859 48.0
24 0.1607 O 0804 0.0714 0.0714 0.0893 0.0738 - 0.5470 56.0
25 0.4615 O 1539 0.0769 O 0769 0.0962 0.1346 - 0.9616 26.0
26 0.2000 O 1600 0.0750 0.0750 0.0600 0.1352 - 0.6602 25.0
27 0.5000 O 2000 O 0500 0.0500 0.0500 0.1438 - 0.9938 20.0

Promed1o 0.2159 O 1078 0.0569 0.0551 0.0897 0.0875 0.0850 0.6979

O'l
tu



Cuadro 14. Costo benef1c1o envuelto en la producc1ón de carbón

Mano de Pago mano Costo Costo Prec10 Valor Benef1c1o Tomó
obra de obra total Prod Prod venta prod neto Benef1c1o d1nero

Carbonero (d/h) (p/d) (pesos) (p/sac ) (sacos) (p/sac.) (pesos) (pesos) (p /sac ) Adelantado

1 23 50 6 00 141 00 J 21 44 O 5.00 220.00 79 00 1 80 Sl
2 15 50 6 00 77 50 3 52 22 O 5 00 110 00 32 50 1 48 Sl
3 12 57 6 00 75.42 4 71 16 O 5.00 80.00 4 59 O 29 Sl
4 9 75 6.00 58 50 3 08 19 O 4 50 85 50 27 00 1 42 No
5 7 70 6 00 46 20 5 78 8 O 4 50 36.00 10 20 1 28 Sl
6 12 26 6 00 73 56 4 33 17 O 4.00 68 00 5 00 0.29 No
7 23 98 6 00 143 88 4 00 36.0 4.58 162 00 18 12 O 50 Sl
8 7 00 6 00 42 00 4.67 9 O 5.00 45 00 3 00 O 33 No
9 26 21 6 00 157 00 3 27 48 O 5 00 240 00 82 74 1 72 No

10 6 38 6.00 38.25 4.50 8 5 6 00 51 00 12 75 1.50 No
11 40 25 6.50 261.63 3 79 69 O 6 50 448 50 186 88 2.71 No
12 34 38 6 50 223 47 5 08 44 O 7 00 308 00 84 53 1 92 Sl
13 16 27 7.50 122 00 3 25 37 5 7 00 262 50 140 50 3.75 No
14 54 42 6 50 343 51 5.09 69 5 7.00 486 50 132 79 1 91 No
15 9 63 7.50 72 19 4 01 18 O 6 50 117.00 44 81 2 49 No
16 16 75 8 50 142 88 3 03 47 O 6 00 282 00 139 63 2 97 No
17 12 13 8 50 103 11 3.56 29 O 6 00 174 00 70 89 2 45 No
18 22 00 8 50 187 00 3 60 52 O 6 50 338 00 151 00 2 90 Sl
19 24 75 7 00 373 25 5 59 31 O 7.00 217 00 44 00 1 42 Sl
20 23 75 7 50 178 13 4 95 36 O 7 00 258 00 73 87 2 05 Sl
21 11 88 7 50 89 10 6 86 14 O 6 00 84 00 5 00 O 36 No
22 21 75 7 00 152 25 3 46 44 O 6 50 286 00 133 75 3 04 No
23 26 13 7 50 193 98 4 08 48 O 6 00 288 00 92 02 1 92 No
24 30 63 8 50 260.36 4 65 56 O 6 00 336.00 75 65 1 35 No
25 15 50 8 00 124 00 4 77 26 O 8 00 208 00 84 00 3 29 No
26 17 88 8 50 147 63 5 91 25 O 6 00 150 00 2 27 0.09 No
27 20 88 7 00 146 16 7 31 20 O 7 00 140 00 6 16 O 31 Sl

Pcomed1o 7.13 4 32 6 13 1 81 37 04% Sl

O)
,1::>
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En años anterlores eXlstía dlferencla de preclo,
dependlendo de la especle de árboles de que se h~c~era

el carbón, pero en la actual~dad éso no ex~ste, ya que el
carbón es producldo con todas las e~pecles 11gadas. Sólo
se presentó un caso en que un carbonero hlZ0 un horno sólo
de guayacán, cuyo preclo de venta fue de $8 OO/saco,
sIendo el mayor preclo de venta regIstrada. Este carbón
no fue vendldo a los camIoneros, 5lno d moradores de
poblados veCInos para su consumo.

el preCIO de venta OSCIló entre $4 00 a $S.OO/saco,
slendo el promedIo de RD$6 13/saco, como se observa en el
Cuadro 14 Las prlmeras carbonIzaclones fueron reallzadas
en el período de sequía, por lo que se nota, en el Cuadro
14, que ahí se presenta el preclo de venta más baJo.

BenefIclo

En este acápIte nos referImos al beneflclo obtenIdo
poc el carbonero con relaCIón a vender su fuerza de
trabaJO, según el pago de mano de obra en cada caso. Este
benefICIo es muy varIable, ya que depende del costo de
producclón y del pre~lo de venta del carbón. El Cuadro 14
presenta el benenflclo obtenIdo por el carbonero en cada
saco de carbón producIdo, éste varía de $0 31 a $3 75, con
un promedIO de RD$1.81/saco. Sablendo Id producclón
mensual del carbonero, podemos calcular el beneflclo
mensual obtenldo en esta actlvldad Según el Cuadro 12
para produclr un ~aco de carbón, se lnVlerte O 6979
días/hombre, por lo que un carbonero puede produclr 42 99
sacos/mes. Luego el beneflclo de un carbonero sería de
RD$77.81/mes



Cuadro 15. Mano de obra empleada en la produccIón tradIcIonal
de carbón vegetal

MontaJe Tapado TIempo Secado Ahogado
Corte Leña Carga Leña horno horno carb envasado Superv OtL'OoS PL'OdUCClón

Carbonero (días/h ) (días/h ) (días/h. ) (días/h. ) (días) (días/h ) (días/h ) (días/h. ) (sacos)

1 10.0 5.00 1 00 2 00 513 3 50 213 44
2 5.0 4.00 1 00 1 00 4.50 3.00 1 50 22
3 3.0 1 50 O 75 O 63 7 00 1 50 3.75 1 57 16
4 3.0 1 50 0.75 0.50 3 00 1 50 2.00 19
5 2.0 1 75 044 0.50 3 00 O 63 3.38 8
6 5.0 2 00 1 00 1.00 4 00 1 63 1 63 17
7 7.0 3 00 2 00 1.00 6 63 4 00 1.63 4 35 36
8 2.0 1 00 O 50 0.50 2.00 0.75 2 25 9
9 8.0 8 00 1 50 1 00 5 14 4 00 3.71 48

10 2.0 1 00 O 50 O 50 2.00 0.75 1.63 8.5
11 13.0 5 00 4 00 3 00 517 4.00 4.25 7.00 69
12 18.0 5 00 2.50 2.00 6 00 3 00 3 88 44
13 5.0 2 00 2 00 1 50 4 00 2 00 1.50 2.27 37 5
14 21.0 12 00 6 00 3 00 8 00 8 75 3 67 59 5
15 3.0 1 00 1 00 0.50 3 00 2 00 2 13 18
16 4.0 3 00 2 00 3 00 2 19 2.00 1 75 1 00 47
17 3.0 2.00 1 00 1 00 2.00 2.50 2 63 29
18 5.0 3 00 2 00 2 50 7 00 5 00 4 50 52
19 10.0 5.00 2 00 2 50 4.33 3 00 2 25 31
20 7.5 2.00 3 00 2 00 4 38 6 00 3 25 36
21 3.0 2 00 1 00 1 00 3 79 2 50 2 38 14
22 8.0 7 00 2 00 O 50 5 00 2.50 1 75 44
23 12.0 3 00 4 00 1 00 5.00 2.00 413 48
24 9.0 4 50 4 00 4 00 5 00 5 00 413 56
25 4.0 4 00 1 00 O 50 4.00 2 50 3.50 26
26 5.0 4 00 1 00 1 00 4 00 3 00 3.38 25
27 10.0 6 00 1 00 1 00 6.00 1.00 2 88 20

Q')
Q')
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ConclusJ.ones

La condJ.cJ.ón de vJ.da de los cacboneros de la regJ.ón
suroeste raya en lo J.nfrahumano, dada la condJ.cJ.ón de sus
vJ.vJ.endas y la carencJ.a de los recursos para adqulrJ.r los
productos básJ.cos de alJ.mentaclón. Esta sJ.tuacJ.ón se
presenta a pesar del gran tJ.empo dedJ.cado a esta act1vJ.dad.
Esto se debe a que el carbonero no realJ.za una actJ.vJ.dad
contínua. Muchos de elloó hacen un horno, y además de que
no realJ.zan otras actJ.vldadeb durante el período de quema y
enfrlamlento de éste, se tardan mucho tlempo para hacer
otro Normdlmente hacen un horno cuando les hace falta
dJ.nero.

Ld producclón de carbón se ha J.do lncrementando en los
últlmos tlempos, debldo al aumento de la demanda, así como
la falta de atenc1ón al campesJ.no, los cuales tlenen que
recurrlr a la produccJ.ón de carbón para poder sUbsJ.stlr.
Esto se demuestra al observar cómo el campeslno ha ldo
cambJ.ando de otras actJ.vJ.dades a la quema de carbón, no
porque sea rentable, Slno como únJ.ca opclón Muchos
campeslnos han abandonddo la agrJ.cul tura para dedJ.carse a
quemar carbón o han aumentado ésta con relacJ.ón a la
pCJ.mera. Los carboneros que además son agrlcultures (48.15%
según el Cuadro 1), no reallzan esta act1vldad en períodos
de lluvla, lo que hace sublr el precJ.o del carbón.

La mayoría del carbón se produce en terrenos del
Estado, quedando totalmente devastados. Esto se debe a la
falta de conCJ.enC1a sobre el uso de este recurso y de
tecnología aproplada en la conducclón del proceso. Parte de
los terrenos son cultJ.vados 2 ó 3 años y luego son
abandonados, s1.endo muy susceptJ.bles a la eroslón Los
terrenos que dJ.cen poseer los carboneros, normalmen te son
del Ebtado y otros los han reCJ.bldo del InstJ. tuto Agrarlo
Domln1cano La mayoría de esas tlerras no están en
produccJ.ón agrícola, debJ.do a la falta de agua.

DebJ.do a la d1.stanc1.a que hay que recorrer en busca de
leña para hacer carbón, muchos carboneros dec1.den V1.Vlr en
el monte, algunos con su fam1.11.a. Otros han s1.do llevados a
esos lugares por los cam1.oneros, pr1.nc1.palmente de Azua.
Las fac1.L1.dades que le br1.nda el cam1.onero ha perm1.t1.do que
esos l.nm1.grantes hayan recorr1.do todo el suroeste en busca
de leña para producir carbón, deJando a su pdSO un bosque
totalmente devastado, a tal extremo que las amas de casa de
esas comun1.dades se les dJ.f1.culta la obtenc1.ón de leña para
satJ.sfacer sus necesJ.dadeb energétJ.cas.

La fal ta
consecuencJ.a
camJ.oneco.

de organJ. zdcJ.ón en los cdrboneros trae como
que qUJ.en fJ.Ja el precJ.o del carbón es el
Dado el estado de pobreza y la faltd de
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conClenCla, este sector es muy dlfíCll de organlzar, ya que
normalmente cuando produce el carbón es porque debe el
dlnero. Esto no le permlte retener su producclón para
eXlglr meJor preclo. Además, el carbón hay que sacarlo a su
debldo tlempo y qUlen sumInlstra los sacos para envasarlo es
el camlonero. El preclo es flJado en el momento de entregar
los sacos.

Las especles usadas en la producclón de carbón tlenen
muy buenas característlcas energétlcas, por lo que, el
carbón se puede conslderar muy bueno. El uso de una o
varlas especles en una carbonlzaclón depende de la
dlsponlbllldad en el lugar de corte En caso de corte
selectlvo, el carbonero no selecclona la especle a cortar
Slno el árbol más aproplado para carbón, sólo el almáclgo no
es aprovechado por los carboneros.

A pesar de estar conSClente de la lnfluencla de las
condlclones de la leña, en el rendlmlento de la
carbonlzaclón, su sltuacIón económlca no les permlte
tomarlas en conslderaclón. Por eJemplo, ellos no pueden
cortar la leña y deJarla secar Sl tlenen necesldades
económlcas.

Usan el horno parado con orlflClO de en~endldo por la
base, normalmente en el lado opuesto a la dlrecclón del
Vlento. Este tlpO de horno fue llevado por los azuanos,
qUlenes fueron los dlfusores de la quema de carbón en todo
el suroeste. En los últlmos tlempos ha dlsmlnuldo el fluJo
de azuanos a la reglón, debIdo al agotamIento de los
bosques. Otra razón podría ser el desarrollo que en los
últImos años ha alcanzado esa provlncla.

El rendlmJ.ento obtenldo en las carbonJ.zacJ.ones puede
conslderarse muy bueno en la producclón tradJ.cJ.onal de
carbón vegetal. Esto se atrlbuye a la habllldad del
carbonero, característlcas de las especJ.es usadas, cantJ.dad
de leña seca, entre otros factores. Este rendlmlento podría
ser meJorado Sl se tornara control de otros factores, como
las condlclones de la leña a ser carbonlzada.

El carbonero no tlene un tamaño de horno de
preferencla I Slno que el tamaño del mlsmo depende de las
condlclones del terreno para preparar el SltlO, densldad del
bosque, etc. En ese sentldo, él pref Iere hacer más de un
horno y no tener que cargar la leña a largas dlstanclas
No se pudo observar una relacJ.ón dlrecta entre le tamaño del
horno, su rendlmlento y el costo de prodUCCIón del carbón.

No hay relaclón dlrecta entre el tlempo de
carbonlzaclón y el volumen de leña carbonlzada, ya que ésto
es maneJado por el carbonero. El tJ.ernpo de enfrlamlento
necesarlo es de 24 horas, después de ser ahogado el horno.



69

El envasado del carbón es reallzado prlnclpalmente por
mUJeres y nlños en unos casos por la partlclpaclón de la
faml11a y en otro~ por el pago de esta actlvldad

Slendo el preclo de venta promedIO del productor
RD$6 13/sacos, y el preclo de venta al consumldor alrededor
de $20. aa/saco 9/, se puede determlnar el mayor benefICIO
del carbón obten1do por los lntermedlarlos En base a ésto,
el productor sólo reclbe el 3% del valor fInal de su
producto. Además de ese beneflclo, los camloneros reclben
otro por la venta de sacos que llenan medlante la aCCIón de
cameo.

La lntervenclón de los carboneros al bosque ha hecho
cambIar la estructura del mlsmo, observándose la dlferencIa
entre zonas que han sIdo lntervenldas y pequeñas porClones
que se conservan. Esto se debe a las condlclones
cllmatológlcas y de suelo de los terrenos de este tlpO de
bosque.

La regeneraCIón natural del bosque se~o se hace dIfíCl1
de forma natural cuando se emplea el método de tala rasa
para su aprovechamIento. Se observó CIerta regeneraclón en
lugares donde eXIste acumulaclón de materIa orgánlca y donde
no eXIste pastoreo lntenslvo.

Estos bosques luego de ser explotados, para la
producclón de leña y carbón, degeneran en calldad y cantldad
de especles La causa es el largo tIempo que los suelos
permanecen desnudos, expuestos a la erOSIón, y la
competenCIa entre las malezas y la regeneraclón, sea por
semllla o rebrotes. Esto favorece las espeCles más
reSIstentes, que generalmente son las de menor calldad
forestal.

La apertura de carreteras y camlnos veclnales a las
montañas perml tlÓ el acceso, y con ello el aumento en la
extracclón de materlales arbóreos, lncrementando la
deforestaclón de la zona Los daños ocasIonados a los
bosques es lrreverSlble Sl no se lntervlene con técnlcos
aprop1ados, su uso Indlscrlmlnado amenaza serIamente con Id
desparlCIón.

9/ Este últImo es tomado de sondeos reallzados por la
COENER, sobre la comerclallzaclón de carbón
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RecomendacJ.ones

Se pueden J.ntroducJ.r meJoras en la producclón de carbón
y las condJ.c10nes de v1da de los carboneros, así como
d1sm1nu1r la pres1ón al bosque, medJ.ante la eflclent1zacJ.ón
de los métodos de explotac1ón del mlsmo, la lntegraclón del
carbonero a otras act1vldades product1vas. Un plan de
asentamJ.entos de estos campesJ.nos, donde se le brlnden las
condlClones báslcas y la aS1stenc1a técnlca para el cultlVO
de las tIerras reduc1ría la presJ.ón al bosque y beneflClaría
el pafs, tanto del punto de vlsta ecológIco como económJco.

A los proyectos de maneJo forestal y desarrollo de
flncas de energía deben lntegrarse los moradores de las
comunJ.dades que actualmente se dedlcan a la producclón de
carbón Para ello es necesarlO crear conClenCla en los
campes1nos, sobre 10b beneflc10s que les aportaría un
proyecto de esa naturaleza, para que éstos se conV1ertan en
defensores de los m1smos Además, ibtO contr1buye a
resolver el problema del desempleo en el campo Técí11COS
prevlamente capacltados deben ser lntegrados a ebte tlpO de
proyecto a f1n de d1r1g1r un maneJo rac10nal de dlChos
recursos.

El aprovecham1ento al máx1mo del contenldo energétlco,
d1sm1nuye la cant1dad de madera necesarla para bat1sfacer la
demaí1da nac10nal En ese sent1do, se debe ef1c1ent1zar los
métodos de ut111zaclón de leña y carbón Por eJemplo, el
camblo de fogones ab1ertos por estufas lorena, meJord en un
50% la eflclenc1a en la ut111zaclón de la leña Se debe
contemplar el meJoramlento de los métodos actuales de
converslón e lntroduc1r otros más ef1cJ.entes, como son los
hornos de ladr111o.

Se debe hacer esfuerzos para organlzar la producc1ón de
carbóí1 vegetal, y sobre todo la comercla11 zac1ón. Esto
redundaría tanto en benef1clo del productor como el
consumldor, ya que con meJores canales de comerc1a11zaclón
se puede aumentar el prec10 al productor y baJarlo al
consum1dor

EX1sten muchos terrenos, tanto del Estado como pr1vado,
con cond1c10nes forestales que en la actualIdad están en
barbecho. En este t1pO de terreno se deben establecer
fIncas demostratIvas, de manera que los moradores de las
comun1dades campes1nas creen conClenCla de lo que es una
f1nca energétlca y los beneflC10S que les aportaría.

Establecer un SIstema de vIgllan~la forestal,
especlalmente en áreas de fuerte Incldencla en los slstemas
hldrológlcos, con la doble funcIón de reforzar la cobertura
arbórea de esos 1ugares y eVl tar cortes lndlscrlmlnaaos.
Además, suspender la caza deportlva por ser una actlvldad
económlcamente lmproductlva y ecológlcamente desastroza
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