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Introduce iOn, 

*Oiga ingeniero: que bueno 
que nos traiga este librito; pero ... 

jmuchas paginas!... jHa de ser dificil 
de entender! 

No compar'\ero: Lea Ia 
introducci6n y vera que entiende y 
va a ver que facil y agradable es su 

bosque 

Se o(Tece esta gufa de apoyo a quienes trabajan en !a formacion 
de las personas que se ocupan de !a ordenacion y manejo de los 
bosques secundarios* en el norte de Esmera!das. Contiene conceptos 
e instrucciones que se podrfan ap!icar en otros bosques secundarios 
de las zonas calientes y l!uviosas del Ecuador. 

Se considera necesario que. a! ap!icar esta guia en cada zona o 
comunidad y hasta en cada propiedad. se tome en cuenta. ademas 
de las recomendaciones tecnicas. los aspectos sociales. ambienta!es y 
economicos propios del Iugar. 

1 En Ia primera parte de esta gu1a se encuentra un "glosario" o corto diccionario en cuol se explica el sig
nificado de las palabras o expresiones tecnicas que son de uso comim. Dentro de Ia guia esas palabras 
apareceran de nuevo senalizadas con un gigno de (•). 
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Se puede encontrar en esta sufa criterios. y abundantes aspectos 
tecnicos que ayuden a tomar decisiones sobre la manera como 
cultivar el bosque secundario en cuanto a su reseneracion*, manejo 
y proteccion ("Manejo silvicultura!"*) 

El principal objetivo de Ia informacion presentada. esta dirisido a 
los miembros de las mismas comunidades. quienes en atgun 
momenta podran trabajar como practicos foresta!es; sin embarso. 
sera de utilidad tambien para personal tecnico que puede encontrar 
en ella utiles conocimientos que, por ahora no los posee. 

La primera parte contiene el "slosario" a! que se ha hecho a!usion 
en nota a! pie de esta P.isina. Se recomienda utilizarlo de Ia 
manera que se explica en Ia nota. Ayudara a comprender los 
conceptos y los terminos usados en esta sura. 

La sesunda parte, da Ia informacion previa para emprender de 
manera apropiada un prosrama de manejo silvicultura! de bosques 
secundarios. 

La tercera parte, instruye sobre Ia ejecuCton de las tecnicas y 
practicas para reconocer. apreciar en su valor y ordenar un bosque 
secundario, induyendo tratamientos silvicu!turales. 

La cuarta parte se refiere a los anexos citados en el texto, como 
tambien presenta un ejemplo del muestreo diasnostico, silvicultur
al y remanencia para una mas facil comprension de lo menciona
do en Ia cartilla. 



I Parte 

iDios mio compadre! Este 
llbro tiene palabras que yo no 

entiendo que compadrito. 

Glosario 

Altura Comercial. - Distancia medida en metros. desde el sitio de corte del arbol. 
hasta el extrema de fuste utilizable (seneralmente hasta la 
primera ramificaci6n) 

Altura total.- Distancia. medida en metros. desde el suelo hasta Ia parte superior de 
Ia copa del arbol. 

Anillamiento.- Corte en forma de anillo alrededor del tronco del arbol para producir 
su muerte por Ia falta de circulacion de asua y alimentos (saviaJ. 

Arbol de futura cosecha.- Arbol encontrado en el muestreo silvicultural. que se ha 
seleccionado para ser favorecido por el manejo y sera 
objeto de tratamiento. debido a sus buenas caracterfsticas. 

Area basal.- Suma de todas las areas de los arboles medidos a Ia altura del pecho 
(1 .30 m.J mayores de 10 em. de diametro. y palmas existentes en una 
hectarea. Se expresa en metros cuadrados y representa el srado de 
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ocupaci6n del terreno por parte de esta vegetaci6n 

Bosque primario.- Bosque natural que no ha sido sometido a Ia intervenci6n del 
hombre o que se ha vista tan ligeramente afectado que su 
estructura. funciones y dinamica no han sufrido alteraciones. 

Bosque primario degradado.- Bosque altamente aprovechado que ha sufrido Ia 
tala continua de arboles comerciales en tal srado 
que ha perdido su capacidad de recuperaci6n natural. 

Bosque primario intervenido.- Bosque que resulta cuando Ia cobertura boscosa 
inicial de un bosque primario se ha visto afectada 
por Ia tala selectiva de arboles. de tal manera que su 
estructura. procesos. funciones y composici6n han 
sufrido alteraciones. 

Bosque secundario.- Vegetaci6n forestal que vuelve a crecer en un area donde se 
ha desmontado Ia totalidad ( o por lo menos un 90%) del 
bosque ofiSinal o que ha crecido en potreros u otros terrenos 
agrfcolas abandonados. 

Brinzal.- Planta forestal de corta edad que tiene desde 30 em de altura y hasta 5 
em de diametro. 

Cicio de corta.- Perfodo de alios que transcurre entre dos o mas aprovechamientos 
sucesivos. 

DAP.- (Diametro a Ia altura del pechoJ. Medida en centfmetros del diametro del 
arbol tomada a 1.30 m de altura. desde el suelo. 

Deseable sobresaliente (05).- Arbol comercial encontrado en el muestreo de 
diagnostico que se destaca por su forma. tamaflo y 
buen estado sanitaria. 

Diametro minima de corta.- (OMC) Diametro a Ia altura del pecho. fijado por Ia 
normativa. para cortar las especies forestales 
cosechables. 

Eliminacion de lianas.- Corte de lianas o bejucos que crecen en los arboles de 
futura cosecha y que reducen Ia luminosidad y nutrientes. 

Esci6fita.- C"Planta de sombra") En el inicio crece a Ia sombra de otras especies 

Especies Pioneras.- Especies que se apresuran en aparecer y crecer al inicio del 
cultivo. 
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Fotosfntesis.- Proceso por el cual las hojas de las plantas producen aliment as 
debido a la radiacion solar. 

Fustal.- Arbol que mide 10 em DAP o mas hasta el diametro minima de corta. 

Fuste.- Parte del tronco maderable que forma la columna central del arbol. 

Gremio ecolo.gico.- Grupos de especies clasificados por sus mayores o menores 
requerimientos de luz. Basicamente hay dos .grandes 
.gremios ecolo.gicos que estan inte.grados por las especies 
heliofitas o intolerantes a Ia sombra y esci6fitas o tolerantes 
a Ia sombra. 

Heliofita.- ("P!anta de sol") Crece en sitios abiertos 

Muestreo.- Procedimiento que determina una porcion del bosque, que puede ser 
considerada como representativa del total. 

IMA- (Incremento medio anuaiJ. Aumento que experimentan cada aflo los arboles 
en su medida de diametro. altura o area basal. 

lnventario Forestal.- Re.gistro del m.imero de arboles de un bosque. Sirve para 
calcular el volumen y el m.imero de especies forestales. 
comerciales y no comerciales, por unidad de superficie. Se lo 
puede realizar por censo o conteo total de los arboles, o por 
muestreo. 

latizal.- Planta forestal que mide entre 5 em DAP y 9,9 em DAP. 

Liberacion.- Eliminaci6n de los arboles o arbustos que compiten por luz o espacio 
con los arboles de futura cosecha o cuando los arboles deseables 
estan distanciados a menos de dos metros. 

Manejo silvicultural.- Conjunto de tecnicas que se realizan en el bosque para 
mejorar su composicion y productividad. propiciando el 
desarrollo de los ciclos naturales. 

Manejo sustentable.- Conjunto de tecnicas de manejo silvicultural diri.gidas hacia 
Ia produccion sostenida y permanente de madera u otros 
productos del bosque. 

Parcela forestal.- Parte de un bosque seleccionada e identiAcada para realizar 
mediciones, tratamientos silviculturales o trabajos de investi.gacion. 

ReAnamiento.- Eliminaci6n, a partir de un diametro determinado, de arboles de 
especies no comerciales para reducir Ia competencia por luz y 
espacio, favoreciendo a los arboles seleccionados para el manejo. 
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Silvicultura.- Cultivo del bosque que se encarga de su regeneraci6n, manejo y 
protecci6n. 

Sucesi6n.- Cambio progresivo de Ia estructura y dinamica de un bosque, causado 
por procesos naturales, con el transcurso del tiempo. A Ia sucesi6n 
general mente se Ia clasifica en iniciaL o prim era etapa (5-10 ariosJ, 
media o sesunda etapa, (entre 10 y 30 anos) y avanzada o tercera 
etapa, (mas de 30 anosJ. 

Tratamientos silviculturales.- Practicas aplicadas para mejorar el desarrollo 
individual de los arboles y del bosque en general. 

Turno.- Perfodo de crecimiento de un arbol desde que se planta hasta que alcanza 
el DMC. En el bosque natural, este periodo se aplica desde los brinzales 
hasta los arboles que llegan al DMC. 

Regeneraci6n natural.- Capacidad natural que tienen algunas especies para volver 
a crecer despues de haber sido cortadas. 



II Parte Selecci6n de las especies 

''jOios mio, 
Iantos ~rboles y ahara?! 

2.1. iQue especies existen en ef bosque secundario? 

Es necesario conocer que especies con importancia econ6mica actual o futura 
para Ia silvicultura ... existen un bosque secundario del tr6pico humedo. par ejemplo se 
analizanin cuales existen en d norte de Esmeraldas. 

El proyecto liTO I COMAFORS hizo una selecci6n de estas especies. El metoda 
consisti6 en estudiar Ia abundancia de estas especies en los censos e inventarios 
realizados, considerar su manera de responder al trabajo de silvicultura, y revisar 
estudios de mercado y de producci6n. 

la mayor parte pertenecen al gremio ecol6gico* de las heli6fitas*. y demuestran 
un importante crecimiento. 

Tambien, tomando en cuenta que los colonos y comunidades de Ia zona las 
aprecian. han catalosado alsunas especies de esci6fitas* que se encuentran en los 
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bosques secundarios. de hasta 10 anos o entre 10 y 30 aiios (sucesion media o 
avanzada~ J. Estas especies son aprovechadas cuando alcanzan diametros de 40 em. 
DAP*. permitiendo asi acortar los perfodos de su explotacion (tumos• de explotacion). 

El cuadro 1 presenta una lista inicial de estas especies. Se incluye el nombre 
utilizado en Ia re.gion (nombre comt.in). el nombre que los cientfficos han dado a 
Ia especie (nombre cientfficd). Ia famHia botanica. y el STupo a que pertenece por 
su preferencia de Ia luz o de Ia sombra. 

Cuadra No. 1 £species forestales del bosque secundario del norte de Esmereldas 
con importancia silvicola y econ6mica. 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

Balsa Ochroma laaoous 
Chalviande Virola so 
Chlllalde* Trichosoermum mexicanum 
Cuangare Otoba SPP 
Guaba lambeardita Beilshmedia rohliana 
Jacaranda Jacaranda cooaia 
Jigua pafealte* Nectandra acutifolia 
Jigua pava* Ocotea tloribunda 
Lag uno Vochvsia macrophylfa 
Laurel Cordia alliodora 
Marcelo Laetia procera 
Pacora Cespedecia spathulata 
Peine de mono* Aoeiba membranaceae 
Quinde Desconocido 
Roble Terminalia amazonica 
Sande Brosimum utile 
Sajo Camnosoerma panamensis 
Tachuelo* Zanthoxvlum tachuelo 
Tangare Carapa auianensis 
Uva guagay Pouromasp 
Gaucho Castilla elastica 

• Especies no incorporodas al uso industrial 
H: Heliofito o intoleronte a Ia sombre 

E: Esci6fita o tolerante a Ia sombre 

GREMIO 
FAMILIA ECOLOGICO 

Bombacaceae H 
Miristicacea H 
Tiliaceae H 
Mvristicaceae E 
Lauraceae E 
Bianoniaceae H 
Lauraceae E 
Lauraceae E 
Vochysiaceae H 
Boraainaceae H 
Flacurtiaceae H 
Ochnaceae H 
Tiliaceae H 

H 
Combretaceae H 
Moraceae E 
Anacardiaceae H 
Rutaceae H 
Meliaceae H 
Moraceae E 
Moraceae H 

Este ejemplo puede ser replicado en otras areas de tropico ht.imedo que posean 
bosques secundarios en el Ecuador: 

2.1.1. Aspectos comerciales: 

El interes de los campesinos. por el mane;o de los bosques radica en Ia 
consideraci6n que el bosque secundario manejado produce un mejoramiento de su 
economfa en plazas mas cortos que el bosque secundario* no manejado·. Por tanto 

2 El nombre cientifico de los plantas y animales se expresa en latin y en griego antiguo, lenguos que no se hoblon yo; 
su usa sirve para que los cientificos de todos los lenguos del mundo comprendon de que especie se trota, yo que pueden 

S tener diferentes nombres comunes en distintos lugares. 
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lo ideal es favorecer a las especies que crecen mas rapido. que tienen mayor 
venta en el mercado. y mejor precio. iusti6cando asf los gastos del maneio. 

Es importante conocer que los hon.gos e insedos atacan mas facilmente a estas 
especies cuando han sido taladas; pero hay metodos simples para preservarlas. 

El cuadro No. 2 contiene al.gunas especies de los bosque secundarios en relaci6n 
con Ia economia. Se considera los aspectos que determinan el valor comercial de 
las especies: La rapidez de crecimiento. su uso. Ia demanda. 

Cuadra No. 2 Especies del bosque secundario y su relaci6n con Ia Economfa 

NOMBRE RAPIDEZ DE CRECIMIENTO uso OBSERVACIONES 

Chillalde Cinco aries para Chillalde, Hoy se considero a estos especies 
Guorumo olconzor 20,30 em DAP actual mente como sin valor comerciol 
So pan usodo en cojones Sin embargo el chillalde, tiene buen 

para tronsporte futuro por los corocteristicos de su 
de frutos madera, , 

Balsa Especie de mas rapido Madero aserrado, Buenos condiciones de costos y de 
crecimiento (30-40 em boyos de tronsporte precios. El consumidor est6 cerco 
DAP en 5 ones de madera, etc 

Porte de los De 1 0 a 15 a nos para Carpinteria, los eseiofitas se coseehan cuando 
heli6fitos y olconzor 30.40 em DAP controchopados alconzon los 40 em. de di6metro a 
algunos y otros. Ia altura del pecho (DAPJ. 
esci6fitos como 
el laurel, 
tangere, 
loguno, sonde, 
cu6ngare, 
eholvionde, 
jacaranda, 
morcelo y peine 
de mono 

Especies que l o velocidad de Actualmente se utilizon poco y se 
pueden ser crecimiento es variable cotizon menos. 
comercioles en entre 15 - 30 alios 
el mercodo para 30 - 40 em DAP 
moderero si se 
promueven y 
revalorizon, 
como pocoro, 
tochuelo, jigua 
y el peine de 
mono 
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2.1.2. Elecci6n de especies para manejo forestal: 

En Ia deccion de especies para d manejo forestal. hay que tomar en cuenta los 
s(guientes aspectos: 

, Parecer del propietario y su preferencia por determinadas especies. ya que d 
conoce Ia manera como reaccionan al manejo silvicultural. Hay que anadir a 
esto que d propietario conoce tambien los ciclos de corta. y Ia facilidad o 
dificultad que se presentan para su aprovechamiento y venta. 

, Si existen en Ia propiedad sectores con especies comerciales que tensan una 
alta reseneracion natural*. edades similares (bosques coetaneos) y de una sola 
especie (bosques mono especfrcos) o de pocas especies. hay que se!eccionarlos. 
Con un tratamiento adecuado. ya que son de facil manejo. pueden llesar a 
tener un rendimiento cercano al de una plantaci6n3

• 

, En caso de no tener experiencia en d aprovechamiento y uso posible de estos 
bosques secundarios. se pueden estudiar alsunos predios. ver que especies 
existen y como acttian. 

, Cuando lo que importa a los propictarios es el ambiente. y no tanto Ia produccion. 
el criteria ambiental debe respetarse. 

2.2. Reconocimiento del area: 

/ -
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Por Ia monera como est6n repartidos los crboles y Ia multiplicidad de Ia flora de los bosques secundarios, solo por 
excepci6n se pueden encontrar en las tierrcs colientes y humedas, bosques de estas corocteristicas. 
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Si un pro.grama de manejo silvicultural de bosques secundarios quiere ser efectivo y 
aplicable. debe mirar a elementos importantes como: 

aJ La situacion economica de las personas y comunidades. 
bJ los aspectos socio culturales. 

En consecuencia. los responsables de ejecutar y estimular a las comunidades y 
finqueros al manejo forestal sustentable, deben tomar en cuenta los si.guientes 
elementos: 

2.2.1. Economicos: 

" Cada grupo social posee caracterfsticas particulares mas o menos diferentes; sin 
embar.go hay una caracterfstica com tin: Todos los moradores desean mejorar sus 
in.gresos economicos 

Esto obliga a programar el manejo de los bosques secundarios de manera que 
se puedan obtener beneficios al plazo mas corto posible y con el menor costa. 

Por tanto. es necesario dar preferencia al manejo de especies con mayor valor 
comercial y rapido crecimiento. 

" Es preciso desarrol!ar mercados para piezas de menores diametros y de corta 
dimension 

En efecto por razones economicas comtinmente los propietarios explotan sus 
bosques secundarios cuando sus arboles alcanzan 40 em. DAP * 

" Hay que ana!izar cuidadosamente Ia composici6n familiar (ntimero de 
miembros por familia) y, en algunos casos. Ia or.ganizaci6n comunitaria. Estos 
datos sirven para calcular y reducir al maximo los .gastos de manejo y 
aprovechamiento. 

" Tratandose de posibles programas de produccion por parte de finqueros. es 
necesario evaluar tanto Ia infraestructura disponible. como las habilidades que 
estos posean para el procesamiento. 

" Se conoce que las facilidades existentes para el transporte: carreteras y lo rfos 
inRuyen en Ia ganancia; por eso. cuando se trata de aprovechar los bosques 
secundarios, se debe considerar las facilidades existentes. 

" El calculo necesario de Ia relacion costo-benercio (relacion entre lo que invierto y 
lo que ganoJ. y Ia planircacion del aprovechamiento. obli.ga a conocer Ia mayor 
o menos distancia a Ia que se encuentran los centros comerciales o industriales 
de acopio y de consumo. 

11 
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2.2.2. Socioculturales: 

Es fundamental tomar en cuenta los aspectos socio culturales. para un 
acercamiento con exito a las comunidades o finqueros para losrar que insresen 
mas bo.sques secundarios a Ja producci6n. 

• Para adoptar un tratamiento social adecuado. los tecnicos y practicos forestales. 
deben respetar la losica cultural es decir Ia rdacion entre los comportamientos 
diarios. las practicas forestales. etc. con las costumbres. tradiciones. y creencias 
de los pobladores. 

" Hay que dar importancia prioritaria al trabajo comunitario y participativo de los 
propietarios. en todas las etapas. desde Ia prosramaci6n hasta Ia ejecuci6n del 
mane;o y aprovechamiento. 

, En el inicio mismo de las acciones se debe realizar una evaluaclon comparativa 
entre Ia situacion pasada. y Ia situacion actual del bosque y los terrenos 
fore,stales. asf como de los procesos que condujeron a Ia situacion presente. 

, La orsanizacion previa del manejo y aprovechamiento es factor decisivo para d 
logro de resultados positivos. 

, En los equipos de trabajo se debe incorporar a promotores locales. Las razones 
son daras: 

a. Conocen el area de traba;o 

b. Son el mejor nexo con Ia comunidad 

c. Se confbrma un equipo tecnico local capaz de promover el manejo del 
bosque secundario en otras poblaciones 

d. Se posibilita Ia continuidad de prosramas de mane/o autonomo por los 
propietarios 

, Hay que planircar junto con Ia poblacion. tomando en cuenta sus tiempos y 
disponibilidad de trabajo y prever Ia participaci6n. conforme a sus respectivos 
roles. de hombres. mujeres. adolescentes y ninos. 

, La participacion de Ia comunidad en todas las actividades es de fundamental 
importancia. ya que Ia pros ramaci6n debe asentarse sabre el conocimiento y 
necesidades reales de los campesinos. 
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2.2.3. localizaci6n del predio o finca: 

Un paso previa importante es localizar e identircar el predio individual o comunitario 

Informacion necesaria para los predios de propiedad individual: 

A Nombre del propietario o posesionario y documento de identidad 
B. Numero del registro de Ia propiedad o certificado de posesi6n 
C. Provincia. Canton. Parroquia y localidad 
D. Pianos disponibles y ubicaci6n geo-referenciada4 

E. Croquis del uso actual de suelo 
E Areas de bosques . en sus diferentes cate,gorfas 

Para predios comunales se requieren los mismos datos. con las siguientes 
modircaciones: 

En el literal A Sustituir d nombte del posesionario con el de Ia comunidad 
8: Sustituirlo por Ia forma de ocupaci6n y titularidad 

Esta informacion es necesaria para la inscripci6n del predio en d Registro de 
Basques Secundarios. que debe hacerse antes de Ia solicitud de aprovechamiento. 

4 Mediante un oporoto que se llama GPS, sigla en ingles que se ha traducido a1 Castellano como SISTEMA DE POSI· 
CIONAMIENTO GlOBAl, se puede canocer con e)(actitud, por grados de longitud y latitud geogroflca (caordenadas 
geogr6ficasl, Ia localizaci6n de un Iugar en Ia tierra. 

13 
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2.2.4. En cuanto al Area Comunitaria: 

Con trabajo conjunto. se puede obtener un croquis de ubicacion general de Ia 
comunidad o de Ia organizaci6n. 

Para obtener una mayor precision. conviene partir de los mapas del lnstituto 
Geograrco Militar (IGM) o de los que facilita el INDA Si se ariade a estos mapas 
el auxilio de un GPS. se dispondra de las coordenadas geograficas e introducir Ia 
informacion obtenida en una computadora. Esto permitira ir creando una base de 
datos que contenga Ia informacion y el mapa. 

Con un mapa de las comunidades es mas facil ubicar las unidades de produccion 
agrfcola (UPAs) y tambien las rncas individuales de propietarios que manejan 
bosques secundarios. Esto facilitarfa una comparacion entre Ia informacion 
general y Ia provista por los duefios que conocen de manera detallada sus 
predios y Ia manera como esta ocupado su suelo. 

2.2.5. Ordenamiento territorial de la finca ("zoniflcaci6n") : 

Basicamente consiste en delimitar Ia rnca por sectores de uso agrfcola. forestal 
primario o intervenido y bosques secundarios. Se incluye tambien Ia localizacion 
de cursos de agua. esteros. rfos. riachuelos. quebradas, pantanos, etc. 

Despues de evaluar las condiciones de cada sector: se podra verificar si el uso 
actual corresponde o no al potencial5

• En caso de ser necesario. hay que sugerir los 
cambios correspondientes. 

Pasos que hay que seguir: 

- Medicion del perfmetro o contorno de Ia rnca. Para esto se utiliza cinta metrica, 
brujula y /o GPS. 

- Anotaci6n del nombre de los propietarios con los que limita el predio. 

- Elaboracion de un croquis en que consten los limites y uso actual de Ia propiedad; 
por ejemplo, rastrojo y bosque. En el terreno hay que tomar Ia informacion 
necesaria para describir Ia ubicaci6n de Ia finca dentro de Ia comunidad. 

- Validacion de los limites de Ia. finca. verificando Ia existencia o inexistencia de 
conRictos. 

5 Uso potencial : uso conforme a Ia capacidnd que puede alcanzar el sector 
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- ldentircaci6n de areas. en cuanto a su uso actual y futuro. con Ia participaci6n 
del ptopietario. 

- Este paso permite al duerio de la finca establecer el uso actual del sudo y 
decidir sabre el usa adecuado para obtener los mejores rendimientos a.grfcolas 
y forestales, tomando en cuenta los tipos de suelo que posee el predio. 

Con los datos obtenidos durante el trabajo de campo se dibujara el perfmetro y las 
zonas de Ia rnca, incluyendo los accidentes mas importantes del terreno. El 
croquis o mapa resultante sera Ia base para los trabajos futuros (.grafico N° l). Es 
conveniente dibujarlo en un tamario proporcional a las dimensiones del terreno 
(escala)6

, de manera que se pueda colocar Ia mayor informacion de campo. 

Ejempl0: Mapa de Zonificaci6n del uso del suelo de una finca de Ia zona 

Norte: Area de bosque de ta comunidad Progreso 
Sur: Finca de Benito Rodr(guez 
Este: Finca de Carlos Mina 
Oeste: Finca de Domingo Sanchez 

Grafko No. l Mapa de Zonificaci6n del usa del suelo de una finca de Ia zona 

Area de bosque de Ia comunidad Progreso 
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Finca del Sr. Benito Rodriguez 

Es conveniente registrar en el croquis Ia pendiente maxima y cursos permanentes 
de asua. Para Ia zona de cultivo, se pueden diferendar los pastas. cultivos perennes y 
cultivos anuales. 

6 Un mapa "a escolo", permite a uno persona que no conoce Ia propiedad, calculor Ia extension de Ia mismo. lo escolo 
se expreso osi 1: 50.000; lo que quiere decir que coda unidad de extension utilizada en el mapa, represento una exten· 
sion 50.000 veces mas en el terrene. 
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En ei cuadro N° 3, se presenta un ejemplo sencillo de zonifkaci6n por dase de uso 
de suelo. Indica con mas precision Ia superfkie dedicada a cada cultivo. 

Cuadra No. 3 Zonifkaci6n por dase se uso 

A Bosque prfmario o intervenido: En esta area debe ser delimitado el bosque. 
conforme al ~n que se busca: sea para aprovechamiento o para reserva forestal. 

B. Area para plantaciones forestales: Solamente se deben destinar terrenos cuyas 
condiciones sean aptas para este cultivo. 

C. Area de Bosque Secundario: dada Ia naturaleza de este prosrama esta area 
debe delimitarse y resaltar su ubicacion dentro de Ia rnca. 

D. Zona de Cultivos: El finquero destina estas areas para cultivos de subsistencia o 
comerciales: Hay que estimarlas y delimitarlas en el mapa. 

Se pueden estimar las superrcies colocando cuadrfcu!as sabre los croquis. la 
cuadrfcula debe suardar rdacion de extension con Ia finca. mediante una escala 
previamente escosida. 

Grarco No. 2 Croquis de cuadrfculas 
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2.2.6. levantamiento planimetrico: 

Despues de realizada Ia zonificacion de Ia finca. se debe comprobar Ia superficie 
de cada finca o comunidad. mediante !a medicion de su contomo. De esta manera 
confirmar los lfmites y superficie y se pueden comparar con los pianos. 

Sino se dispone de pianos. se puede utilizar el levantamiento hecho para elaborar un 
plano actualizado que sera de mucha utilidad para d propietario. 

Sin embarso. ya que se requerira Ia informacion sabre el bosque secundario para 
Ia inscripcion en el resistro de bosques secundarios manejados. se puede omitir Ia 
medicion del contorno de Ia finca entera. con tal de que se obtensa Ia del bosque 
secundario. 

la medicion y resistro del perfmetro de Ia rnca o del bosque secundario. se 
denomina "levantamiento planimetrico". A continuacion se resume Ia mctodolosfa: 

1. Para efectuar el levantamiento se requiere de brujula. cinta mttrica y de una 
cuerda delsada de 50 m. que pueda ser marcada cada 5 o 10 m. Se debe contar 
ademas con lapiz y una pequena libreta de anotaciones. 

2. El levantamiento se inicia con Ia identificacion y marcaje del punto de partida o 
punto "0". Este punto se ubicara en uno de los lfmite~ conocidos de Ia finca 
como punto de referenda, pudiendo ser un arbol. una roca. o en todo caso. un 
sitio que pueda ser identircado facilmente. 

3. Desde el punta "0", se tamara el rumba hasta un proximo punto de referenda. 
que debe ser muy visible e inconfundible. Se mide Ia distancia y anota en Ia 
libreta. Se continua de esta manera midiendo nuevas puntas hasta llesar al 
punto inicial "0" donde se cierra el polfsono. 

4. los puntas medidos se los identifka en el dibujo, obteniendose de esta manera el 
mapa planimttrico del predio. 

5. Con el mapa planimttrico es posible calcular Ia superrcie total de !a finca y del 
bosque secundario en particular: Para ella. conviene mirar si el plano corresponde 
a una frsura seomttrica resular 0 irresular; si es resular. se puede aplicar las 
formulas sencillas de calculo de Ia superficie que corresponda. Si es irresular. es 
posible al interior del polfsono. construir fisuras seomdricas que faciliten Ia 
estimacion o calculo de Ia superrcie. 
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Ill Parte Reconocimiento y valoraci6n 

del Bosque Secundario 

f 
) 

/ 

En esta secci6n se provee informacion sobre las tecnicas de reconocimiento y 
valoracion cualitativa (especies) y ctJantitativa (volumen de Ia madera) de los 
bosques secundarios. 

3.1. Determinacion del estado del bosque secundario: 

Una primera apreciad6n indispensable para decidir el manejo de un bosque 
secundario. es reconocer su condicion y estado actuaL 

Un indicador apropiado para optar por el mttodo de valoraci6n anterior al manejo. es 
Ia etapa de sucesion* en que se encuentra. 

En los arias iniciales de Ia primera etapa de sucesi6n. las especies heliofitas 
dominan el sitio; es menester esperar hasta que se estabilice Ia reseneraci6n natural* 
y haya facilidades de acceso. para empezar Ia valoracion y manejo del bosque. 
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los bosques secundarios en sesunda o tercera etapa de sucesion pueden encontrarse 
en condicion de preaprovechamiento o de aprovechamiento. Es decir. en d primer 
caso, una parte o Ia mayorfa de los arboles puede estar cerca del diametro mfnimo 
de corta (preaprovechamiento) que, para los bosques secundarios de Ia zona, son 
los 40 em. DAP. En el segundo caso, una parte o Ia totalidad de los arboles ya han 
akanzado d DMc•. y por lo tanto pueden ser aprovechados. 

Despues de esto, d bosque volvera a Ia primera etapa de sucesion. 

3.2.- Vaforacion cualitativa y cuantitativa de bosques secundarios: 

Una vez que se ha determinado ra superfkie de. los bosques secundarios, es necesario 
calcular; por especies. e! volumen actual y potencial de Ia madera .que hay en ellos. 

Para esto se usan dos mttodos conocidos: 
1. E[ censo de arboles; 
2. El muesrreo. 

Cuando se trata del bosque en aprovechamiento, lo recomendable es un censo o 
conteo de todos los arboles comerciales que se van a cortar. 

El muestreo, que es Ia tecnica que analiza solamente una parte del bosque porque se 
considera que representa por sus caracterfsticas a todo d bosque. es el mas apropiado 
para los bosques secundarios. con re,generacion ya definida. y para aquellos que es
ta.n en condicion de aprovechamiento. 

Se habla del muestreo diagnostico para determinar el potencial mrnimo del 
bosque; de muestreo silvicultura.l que da a conocer de que esta compuesta Ia 
regeneracion natural y el area basal*; y de muestreo de remanencia o de aquellos 
arboles que fueron dejados en cortas anteriores por diferentes causas. 

Despues de dos o tres aflos de aprovechamiento habrfa que volver a estimar el 
potencial del bosque para nuevas cosechas, mediante los muestreos 
rnencionados. 

3.3. Censo de arboles: 

los campesinos utilizan generalmente el censo de arboles. aplicable a bosques 
pequerios, de hasta 10 ha. Para usar este mdodo, hay que tomar en cuenta Ia 
disponibilidad de personal y su costa: pues se requieren al menos dos personas 
para censar una o dos hectareas por dfa. dependiendo de Ia topografia, condiciones 
de acceso. densidad del bosque 'i' diametro minima de los arboles censados. 
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Cuando se rrata de explotacion del bosque, normalmente los propietarios contabilizan 
todos los arboles comerciales maduros para cosecha, que han alcanzado el DMC. 

Deberfan re.gistrarse tambit n arboles menores del DMC para poder estimar 
dentro de que tiempo, cuantos arboles y cuanta madera se podrfa sacar en proximas 
cosechas. mediante pr<icticas sencillas de manejo. 

A continuaci6n se describe un metoda practice de conteo o censo del bosque. 

3.3.1 . Definicion de objetivos: 

El propietario deberfa evaluar una por una las si.guientes opciones: 

a. Por d momenta le interesa vender o aprovechar los arboles comerciales que 
estan listos para ser cosechados 

b. Quiere conocer dentro de cu<intos arias podra aprovechar de nuevo y que 
volumen de madera comercial e in.gresos podrfa obtener al mas corto plazo 

c Desea establecer el potencial de producdon permanente del bosque a base de 
Ia aplicacion de un plan de manejo 

le corresponde al propietario decidirse por una de las opciones sabiendo que: 

- Para d caso a. solamente debera contabilizar arboles mayores al diametro minima 
de corta (40 em. DAPJ 

- Para los casos b y c debera ejecutar muestreos diasnosticos. silvicultural y de 
remanencia que 1e indiquen cual sera Ia s ituacion desputs de dos o tres arios 
del aprovechamiento. incluyendo el re.gistro de latizales" y brinzales • 

Se requiere: libreta de campo. dnta metrica. cuerda graduada y una vara recta de 
cinco metros, marcada cada socm. Son necesarias dos personas para reallzar el 
trabajo fisico, una de elias provista de machete. Uno de los operadores debe ser 
un reconocedor de las especies forestales de Ia zona (matero). 

3.3.2. Delimitaci6n del bosque: 

Para que no se repitan las mediciones en el mismo sitio. d propietario delimita el 
bosque en su totalidad y lo subdivide en bloques claramente trazados. 

Para tener una idea clara del costo del manejo y aprovechamiento por unidad de 
superficie, es recomendable calcular o confirmar el area total del bosque. Este 
calculo no es necesario imprescindible: pero sf recomendable. 

21 



22 

Gufo proctico 

En cuanto a( procedimicnto: 

1. lniciar con (as mediciones de los arboles tomando en cuenta los objetivos y pro
positos definidos por empresario. para lo cual se debe hacer: 

- Colocar horizontalmente Ia cinta metrica en el tronco. a Ia altura del pecho 
(1.30 m). 

- Estimar Ia altura del arbol tomando como medida el tamafw de las trozas 
que se pueden cortar llas trozas generalmente son de 2.50 o 2.60 mJ Se 
utiliza para esto Ia vara que se co(oca junto a( fuste*, a partir del lusar en que 
se hara el corte para (a tala del arbol. 

2. Re.gistrar. en (a libreta de campo. las medidas de diametro y altura para cada 
especie. lue.go pasar al formulario de procesamiento de datos que se muestra 
en el cuadro n° 4. 

3. En d capitulo correspondiente al Muestreo Diasnostico se dctalfa d procedimiento 
para evaluar el bosque y decidir sabre los tratamientos silviculturales. 

3.3.3. Resistro de la informacion: 

El cuadro N° 4 presenta d formato que se utiliza para registrar las mediciones y 
demas datos obtenidos en el censo de arboles. Sirve para estimar solamente d 
volumen comercial actualmente aprovechable. o para ca!cular los proximos cidos 
de corta. 

Esta informacion se procesa y evalua segun los procedimientos que se detallan en 
el numeral siguiente: "Muestreo Diasnosticd". 

Cuadra No. 4 Reststro para procesamiento de datos de censo forestal 

7 El mueslreo diogn6stico fue propuesto por el Dr. len D. Hutchins<:>! en 1993 y empez6 a oplicarse prindpolmente en 
Costa Rica. lo version original y modi~caciones posteriores fueron odoptadas y simplificados para el proyecto 49/99 
y para esle documenta. (Tejada y Arevalo, 2004). 



Coma furs 

3.4. Muestreo Diasnostico: 

3.4.1. Objetivo: 

Determinar si el bosque secundario tiene el mrmmo potencial necesario para 
justificar Ia aplicacion de intervenciones8 silviculturales. 

3.4.2. Resistro de Jnformacion: 

El muestreo (ver 3.2.) se diferencia del censo. en que no es necesario contar todos 
los arboles que respondan a caracterfsticas determinadas. En el muestreo solamente 
se mide una parte (una muestra) del numero total de arboles ("poblaci6n") que se 
trata de evaluar. Utilizando metodos estadfsticos. el muestreo ayuda a determinar 
con cierto srado de certeza las caracterfsticas de Ia poblaci6n entera. 

La muestra se puede determinar escosiendo mediante estudio previa el sector 
cuyos arboles seran seleccionados y medidos (muestreo sistematico). o por 
sorteo (muestreo al azar o aleatorio). 

Los especialistas han desarrollado metodos aproximados (con resultados que se 
acercan a lo exacto) y rapidos para determinar el estado actual y potencial de un 
bosque secundario. asf como para definir los tratamientos mas adecuados. 
Uno de esos metodos es el "muestreo diasnostico" que se utiliza para estimar !a 
productividad de un bosque. 

8 "lntervencion" es una accion o trabajo que se hace desde fuera de un proceso natural para modificarlo, corregirlo o 

terminarlo. En este coso, tratandose de un bosque es ejercer acciones por parte del silvicultor para alcanzar su ver

dadero potencial. 
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Mediante este procedimiento, d duerio podra determinar no solamente "al ojo" 
sino de manera numerica. si d bosque tiene un potencial minima que justifique 
intervenciones silvfcolas y su costa de operaci6n. 

Se pueden realizar simultaneamente con el muestreo diasnostico, dos inventarios 
o muestreos adicionales: 

A El muestreo silvicultural 
B. El muestreo de remanencia 

La informacion de estos tres muestreos, puede ser recosida en un solo formulario 
(Anexo N°2) 

3.4.3. Jnformaci6n previa: 

3.4.3.1. Selecci6n de especies: 

El proyecto PO 49/99 determino las especies forestales que resultan apropiadas 
para manejar los bosques secundarios de Ia zona norte de Esmeraldas. tomando 
en cuenta las caracterfsticas silviculturales y sus posibilidades actuales y potenciales 
de venta en d mercado maderero. 

Se present6 en el cuadro N° 1 Ia lista de especies que tienen una buena perspectiva 
de incorporarse al manejo de los bosque secundarios de Ia zona. Habra que 
modificar prosresivamente esta lista. incorporando nuevas especies debido a Ia 
demanda comercial y a Ia seneracion de otros usos determinados a base de 
ensayos tecnolosicos e industriales. 

3.4.3.2. Clasificaci6n por sremios ecolosicos*: 

La asrupaci6n de especies por sremios ecolosicos* es una tarea previa importante. 

End cuadro N° 1 aparece Ia relacion de especies sesun sean heliofitas (tolerantes 
al solJ o esci6fitas (tolerantes a Ia sombraJ. Considerado que las heliofitas son de 
mas rapido crecimiento. esta informacion es necesaria. para decidir los tratamientos 
silviculturales mas adecuados. 

3.4.4. Jntensidad de Muestreo: 

Se denomina "lntensidad de Muestreo" Ia cantidad de individuos que se toman en 
una muestra en relacion al total. La intensidad de muestreo se presenta en forma 
de porcentaje (muestra dividida entre Ia poblacion total. x 100) 
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El muestreo debe ser sistematico. es decir sdeccionado de antemano con parcdas 
de estudio. y Ia intensidad. la mayor posible. Se recomienda que no sea menor dd 
4 %. Esto quiere decir que para un area de 25 ha. debera seleccionarse una muestra. 
al menos. de 1 ha. 

Aunque el bosque sea de una superficie menor a 25 ha, de todas maneras se 
recomienda una muestra de 1 ha. En ese caso Ia intensidad de muestreo resultara 
mayoral 4 %. lo que beneficiara a Ia representatividad de Ia muestra. 

Sisuiendo el procedimien to que se anota. se puede calcular Ia intensidad 
determinada para cada muestreo sesun Ia formula sisuiente: 

AM= IM x AT I 100 

Donde AM es el area total del muestreo. IM Ia intensidad del muestreo y At el 
area total del bosque. 

En el caso mencionado en que el area total del bosque sean 25 ha. La formula se 
aplicarfa asf: 

Area total de muestreo = 4 x 25 I 100 = 1 ha. 

3.4.5. Diserio del muestreo: 

a. El primer paso sera definir el area neta9 del bosque. 

b. En el croquis. trazar un rectansulo que ocupe Ia mayor superficie posible de bosque 

Grafico No.3 Determinacion de Ia superficie del bosque y establecimiento de 
parcelas para el muestreo diasnostico 
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'"Area Neta": Es Ia superficie que reolmente esta dedicada al bosque, si contar pastizales, cultivos, etc. 
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c. Dentro del rectansulo se trazan lr'neas. dividiendole en fatas de 20 m de ancho. 
distribuidas en toda [a superficie t'fajas o picas de medicion''J. Estas fa,as 
deberan estar separadas de 30 a 50 m. sobre Ia lrnea de base. 

d. Dentro de las fajas esco,gidas. se forman subparcelas de 10 x 10 m y se escogen 
10 en forma sistematica y alternada .. como se ve en el srarco 3. En toda Ia 
superficie se seleccionan 100 subparcelas. 

e. En estas subparcelas se levanta Ia informacion requerida. 

3.4.6. Usta de especies: 

Como se anot6. antes de iniciar el muestreo se debe disponer de una lista de 
especies comercialmente deseables. relacionadas con el area en referenda. Esta 
lista se elabora con participacion del propietario y en consulta con los involucrados~ 
tecnicos. industriales de Ia madera. comerciantes e intermediarios. productores 
forestales. duefws de bosques. 

Se debe considerar el uso y valor comercial, y se colocan las especies en orden 
descendente desde Ia especie de mayor importancia hasta Ia menos importante. 
Es necesario conservar este orden hasta el final del trabajo. 

3.4. 7. Selecci6n de un "deseable sobresaliente"* (DS) ; 

Para ser seleccionado un arbol DS debe cumplir los siguientes requisitos: 

• Ser comercial y constar en la lista previamente elaborada de especies. 
• Tener fuste recto y copa bien formada y vigorosa 
• Ser ei mas alto y me;or de los arboles comerciales existentes 

Estos son los pasos que se deben sesuir: 

Primera observacion: El cuadro de 10 xJO m contiene un fustal o arbol con las 
sisuientes caracterfsticas: 

A El diametro a Ia altura del pecho lDAPJ es de 10 em o mas. y menor que el 
diametro mfnimo de corta (DMCJ especificado para las especies del bosque. 

B. Tiene un solo fuste recto. con cuatro o mas m. de longitud. fibre de defectos. 
sano. con buena forma. sin deformaciones o nudos srandes. 

Sesunda observacion: En el cuadrado. no se encuentra ning1.in fustal que califique 
como DS: pero ha.y un latiza.l que tiene: 
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A Entre 5.0 y 9.0 em. DAP 

B. Un fuste unico. fibre de defectos o deformaciones y sin ramas sruesas. 

Tercera observaci6n: El cuadrado no contiene nins(m fustal o latizal. que pueda ser 
aceptado como un DS: pero hav un brinzal con las sisuientes caracteristicas: 

A Tamario de entre 30 em de altura total y 4.9 em DAP 

B. Un solo fuste recto sin dario. ni defectos visibles 

Cuarta observaci6n: El cuadrado no contiene ninstin fusta! latizal o brinzal que 
pueda ser seleccionado como DS. Tecnicamente. el cuadrado est.i desocupado o 
vacfo: 

En este ultimo caso se resistra en el formulaHo de inventario como vacio. pudiendo 
ser: 

A. Potencialmente productive si en el futuro pudiera desarro!larse un brinzal. o: 

B. Permanentemente no productive, cuando el cuadrado se encuentra en un 
sitio donde es dificil que pueda serminar una semilla. 

C. Grado de infestaci6n de lianas en los DS. sestin las sisuiente clasificaci6n: 

1. Ausencia 
2. Presencia 

3.4.8. Mediciones y Obseroaciones: 

Es necesario medir y re.gistrar las si,guientes observaciones: 

A. Altura de los brinzales pequenos y DAP de todos los arboles 

B. Clases de iluminacion de copa, sestin Ia dasificacion mencionada en el 
anexo 1. 

1. Vertical ylateral plena 
2. Vertical y/o lateral parcial 
3. Sin iluminacion 

c. Grado de intensidad de lianas en los DS. sestin Ia sisuiente clasiRcaci6n: 

1. Ausencia 
2. Presencia 
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3.4. 9. Resultados espcrados: 

• Ocupacion de los DS y parcelas o unidades de registro vadas para las diferentes 
clases de iluminaci6n (totales!ha). 

• Distribucion diametrica (con forme al diametro a la altura del pecho> por clases 
de iluminacion 

• ClasiRcaci6n de los DS por especie. segCm las dtferentes clases diametricas 
(totales/haJ 

• Clasiflcaci6n de los DS por especie. segun las clases de iluminaci6n (totales/ha.J. 
• Grado de infestaci6n de lianas. 

3.4.10. Evaluaci6n final: 

Como resultado definitivo del muestreo diagn6stico. es posible escqger entre las 
formas de manejo silvicultural del bosque secundario, de Ia siguiente manera: 

1. Si eJ bosque tiene menos de 30 arbolitos o fustales por ha. Ia alternativa serfa 
realizar el enriquecimiento en lineas. o formar plantaciones comerciales. previa 
un estudio de costas y rentabilidad. 

2. Si el bosque tiene mas de 30 fustales por ha. bien seleccionados y distribuidos 
y de alto valor comerciaL se puede manejar por regeneraci6n natural con Ia 
aplicaci6n de tratamientos s iliviculturales. 
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3.5.1. Objetivo: 

Resistrar Ia existencia de arboles con DAP isual o mayor que el diametro mfnimo 
de corta (DMC> que no fueron aprovechados en Ia ultima cosecha. 

Es de notar que estos arboles. en buena medida. seran aprovechados en Ia proxima 
cosecha: de no ser asf. serviran de estorbo para Ia vesetacion deseable. 

3.5.2. Resistro de la informacion: 

La informacion se n;gistra en el mismo formulario establecido para el muestreo 
dia.gn6stico. 

Se deben anotar las mediciones y observaciones si.guientes: 

• Especie comercial y no comercial 
• Diametro a Ia altura del pecho 
• Causa de remanencia. de acuerdo con Ia si.guiente clasificaci6n: 

- Forma: Arboles cuya extraccion es poco rentable por mala forma del fuste 

- Estado fltosanitario: arboles con pudriciones. ataque de fltopato.genos (asentes 
que producen enfermedades) o cualquier otra afectacion que pueda perjudicar 
la calidad. 
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- Reserva: Arboles portadores o comerciales dejados por restricciones le.gales, 
tecnicas ambientales o de mercado. 

- Potencial: especies marsinadas actualmente del mercado: pero que se preve 
que tendran demanda a corto o mediano plaza. 

- No aprovechables (indeseables): arboles de especies sin valor en el mercado. 

3.5.3. Resultados esperados: 

• Re.gistro de arboles con DAP i.gual o mayor a 50 em. y de Ia raz6n por Ia cual se 
los dej6 permanecer en el bosque. 

• Clasificaci6n en cuanto al diametro por tipo de remanencia 

• Porcentaje de remanencia por especie y por causa. 

3.6. Muestreo silvicultural: 

3.6.1. Objetivo: 

Determinar las especies que forman Ia regeneraci6n natural que se ha dado. d 
mimero de arboles que han crecido. y el area basal• de las especies de arboles y 
de palmas con 10 em DAP o mas. 

3.6.2. Procedimiento: 

la informacion se re.gistra en los mlsmos formularies que se utilizan para los 
muestreos anteriores. 

Se deben anotar: 

• las especies comerciales. no comerciales y las palmas. 

• El diametro ~ Ia altura del pecho <DAP) 

3.6.3. Resultados esperados: 

• Re.gistro de todos los arboles y palmas con DAP i.gual a 10 em o mas 

• Distribuci6n por Ia medida del diametro de todos los arboles y area basal por 

especies para Ia ve.getaci6n comercial y no comercial con DAP de 10 em. o mas. 
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3. 7. Personal y equipo de campo: 

Se.gtin Ia experiencia del proyecto 49/99. el personal y equipo para realizar los 
muestreos. es el si.guiente. 

Personal: 

Equipo: 

Otros: 

Duracion: 

3.7.1. Costos: 

1 tecnlco forestal 
2 asistentes de campo 

2 cintas diametricas o forcfpulas 
l cinta metrica 0 cuerda nylon sraduada 
4 tarros de pintura aereosol 
1 brujula 
2 machetes 

formularies de campo 

8-10 minutos por parcda de 10 x 10 m. 

los costas para un bosque de 50 ha. con un promedio de 200 parcelas l0x10. 
aparecen en el cuadro N° 5 

Cuadro No. 5 Costas de muestreo diasnostico. silvicultural y remanencia para 
un bosque de 50 ha. 

Rubro Unidad Cantidad Costo Rendimiento Costo 
Unitario Total 
(US$) (US$) 

Trabajo de campo 
T ecnico forestal dia 4 30.00 75parcelas/dia 120 
Asistente de campo dia 8 15.00 75 parcelas/dia 120 
Pint\Jra spray lata 4 1.50 11ata175parcelas 6 
Transporte km 100 025 25 
Vaticos dia 12 6.00 72 

Subtotal 343 
Trabajo de gabinete 
T ernico forestal dia 5 30 150 
Procesamiento dia 2 20 40 
Subtotal 100 
TOTAL 533 
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3.8 Tratamientos silviculturales: 

Los resultados obtenidos en varias investigaciones demuestran que Ia re.generacion 
espontanea de especies valiosas tiene un crecimiento mfnimo, causado por Ia 
competencia de especies no valiosas. Por eso es necesario ap!icar tratamientos 
silviculturales. 

Ejemplos re.gistrados en Ia estacion experimental "La Chiquita .. de San lorenzo 
demuestran que los bosques intervenidos que no estuvieron sujetos a manejo 
despues de explotada Ia madera comercial. perdieron su valor economico. La 
causa fue Ia aparici6n en mas del 70% de especies indeseables. 

A consecuencia de esto. las especies comerciales detuvieron su crecimiento y a los 
27 alios no habfan todavfa alcanzado los diametros mfnimos de corta. 

l os tratamientos silviculturales son operaciones que buscan melorar Ia produccion 
de Ia cosecha. contribuyendo a incrernentar su calidad y productividad. Su principia 
es incrementar Ia fuerza de crecimiento <dinamica natural> del bosque. de manera 
que se aumente Ia cantidad total de materia viva lenosa <biomasa lenosa o masa 
forestal) aprovechable. 

La idea es llevar al mayor numero posible de brinzales*. latizales y fustales o 
arbolitos de especies comerciales. hasta un tamaoo que les permita competir con 
el resto de Ia ve,getaci6n e incrementar su diametro. altura v volumen aprovechable. 

las tecnicas utilizadas para esto son: el refinamiento~. liberaci6n. corte de IIanas. 
saneamiento y otros trabajos como limpieza del nivel inferior del dosel (chapia. 
socola. corona). 
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Una vez tomada (a decision de realizar los tratamientos. es necesario definir el 
metoda y Ia intensidad. Esto se losra tratando de Aiar d mimero y tamaflo mfnimo 
de arboles. a partir de los cuales se hara d reRnamiento y Ia liberaci6n para induirlos 
en Ia masa forestal que se conducira a Ia cosecha Anal. 

De acuerdo con las condiciones de los bosques secundarios e intervenidos. sera 
necesario aplicar los stsuientes tratamientos: 

• Explotaci6n de baja intensidad, aplicando tala dirigida. 

• Refinamiento de los bosques a partir del sesundo o tercer aTio de 
aprovechamiento, eliminando los arboles no comerciales de 30 em de diametro 
y mas. 

• liberaci6n de los arboles de futura cosecha ~ (FCJ a partir de 10 em. De 
diametro. 

Nos referimos de manera especial al rennamiento y Ia liberaci6n. 

3.8.1. Ref;namiento: 

Con este tratamiento se eliminan del bosque todos los arboles no deseables. a 
partir de un diametro determinado. Para la zona se susiere que se ha.ga con los 
arboles de DAP mayor a 20cm. Se harfa excepci6n de ciertas especies de rapido 
crecimiento cuando se tienen otros fines que los maderables. 

A modo de informacion comp!ementaria. Vincent (1970) manifiesta que con el 
refinamiento se reduce el area basal en unos 5 a 6 m' /ha. La intenci6n es aumentar el 
area basal comercial y reducir Ia no comercial. 

3.8.2. Uberaci6n: 

Generalmente lueso del refinamiento (3er: afioJ es necesario efectuar Ia liberaci6n 
con Ia cual se elimina Ia competencia a los arboles deseables de futura cosecha. 
Se eliminan los menos deseables mediante la corta. anillamiento y, en ultima 
instancia. por envenenamiento que solamente se usa cuando d antl!amiento no 
da resultado. y mediante arboricidas autorizados. 

Se ha demostrado que Ia liberaci6n es necesaria cuando se aplica un reBnamiento 
seneral sobre toda el area. 

La flnalidad de Ia liberaci6n es posibilitar que aquellos deseables sobresalientes de 
mejor forma. mayor valor comercial y desarrollo. ten,gan mayor facilidad de 
crecimiento. 

33 



34 

Guta practica 

Segtin varios investigadores. con Ia liberaci6n. los arboles gruesos crecen mas 
rapidamente (Vincent 1970). El incremento maximo alcanzado fue de alrededor de 
400 mm de circunferencia (13 em. DAPJ. 

En seneral hay miles de arboles por ha. De especies valiosas en los bosques 
(brinzales. latiza[es. y arboles o fustales). Principalmente pensando en el alto costa 
no tiene sentido "liberar'' un ntimero exaserado de arboles, antes de comenzar el 
tratamiento. 

Por consisuiente hay que buscar al.guna forma de selecci6n. para limitarse a un 
ntimero menor de ejemplares. 

Hay dos principales maneras de limitar Ia intensidad de Ia liberaci6n: 

A Selecci6n de un arbol deseable o prometedor dentro de un espacio fljado 
B. Selecci6n de arboles liberables sesun su tamaflo 

A Selecci6n de un arbol deseable o prometedor dentro de un espacio fljado 

El sistema consiste en Ia seleccion del mejor arbol en cada unidad de superficie. 
las unidades se miden por pasos a lo larso de picas paralelas cuyo ancho debe 
ser solamente d necesario para caminar. los meiores arboles se liberan 
seneralmente a partir de los 20 em. DAP 

Ejemplo: En el supuesto que se va a usar una unidad de superflcie de 5 x 5 m por 
arbol, se abren las picas paraldas a una distancia de 10 m. El traba;ador mide cinco 
pasos a lo larso de Ia pica y escose el arbol que sera liberado a cada !ado de Ia 
pica. 

En el ejemplo de unidad de superficie de 5 x 5 m. se liberan 400 arboles por ha .. 
numero suficiente para Ia selecci6n de individuos en Ia cosecha final y para cubrir 
perdtdas o darios eventuates. 

B. Selecci6n de arboles para liberar por su tamario: 

Se trata de una decision principalmente economica ya que esta en jueso un analisis de 
costa-beneficia. Se puede favorecer a muchos arboles: pero existe un limite economico. 

Se podrfa fijar un diametro minima a partir del cual favorecer; puesto que Ia 
decision final depende principalmente del crecimiento: con su an3Jisis es posible 
estimar el tiempo necesario para que el arbol pase de una catesorfa diametrica 
(sesun el diametroJ. a otra. 

Por tanto. para obtener Ia relaci6n optima entre crecimiento total y costas. debemos 
fljar el tamario minima para el tratamiento. 



Comofors 

A modo de informacion. en el sistema CELOS en Surinam. se obtuvieron los mejores 
resultados liberando latizales de fUtura cosecha. a partir de los 5 em DAP (FAO. 2001). 
Esto implica un tratamiento intensive acompariado de un costa considerable; pero 
tiene Ia ventaja de mejorar el crecimiento diametrico y Ia calidad de un buen 
ntimero de e;emplares. 

los trabajos intensives de liberaci6n despues del refinamiento. [a compleiidad del 
metoda y Ia necesidad de mano de obra entrenada. requieren altos costas. Una 
de las posibilidades. es seleccionar durante Ia liberaci6n. arboles de un dtametro 
mayor. par ejemplo de 15 a 20 em. 

3.9. Aplicacion del tratamiento: 

Se delimfta el area donde se realizara el tratamlento y se marca con pintura, cada 
individuo que se va a elimina( 
Se elimina Ia vegetaci6n mediante anillamiento y perforacion de Ia madera, con 
machete. hacha de mano o motosierra 

Se realiza el anillado en un Iugar del arbol que facilite [a operaci6n. en general 
entre 0.5 y 1.0 m de aLtura. En los arboles de rafces tablares (gam bas. contrafuertes). 
se anilla sabre elias. 

E[ metoda consiste en hacer dos cortes transversales. separados par 20 a 30 em en 
toda Ia circunferencia del arbol hasta una profundidad de 3 a 5 em. Entre los 
cortes. se desprende fa corteza. dejando a Ia vista la afbura10

• 

La perforacion se l!eva a cabo introduciendo Ia espada de Ia motosierra hasta el 
duramenll en un sector de Ia circunferencia del arbol (AnilloJ. 

3.9.1. Diametros mfnimos de corta (DMCJ : 

la aplicacion del manejo silvicultural exige que muchos arboles del bosque 
secundario se cortan prematuramente. muy jove nes. y de diametro reducido. 
Esta es una de las razones que hace preciso disponer de normas especiales 
para bosques secundarios. 

No existe en Ia normativa vigente un diametro minima de corta. referido a las 
especies forestales del bosque secundario. y se han aplicado los mismos DMC 
estableddos para los bosques primaries. 

COMAFORS ha presentado al Ministerio del Ambiente un proyecto de norma 
especial para los bosques secundarios. En este proyecto se propane fljar diametros 
minimos de corta de 10 em. DAP para especies de bosques secundarios que se 
aprovechen en forma de madera rolliza. y 40 em. DAP para madera aserrada. 
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Esta norma resma para las especies que se identiflquen para los diferentes 
bosques secundarios de Ecuador. por ejemplo para el norte de Esmeraldas se han 
identificado las espedes que aparecen en el Cuadra l. Serfa valida solamente para 
los propietarios que califlquen para inscribir sus predios en el Rc;gistro de Basques 
Secundarios Manejados que abrirfa el MAE. en el caso de que se aprobara Ia 
norma. 

Para realizar el aprovechamiento del bosque secundario inscrito se necesitarfa un 
solo tramite: llenar un formulario especial de aprovechamiento y movilizaci6n. 
cuyo costa serfa de $ 1.00. 
l os propietarios que tramiten ese formulario tendran derecho a movilizar hasta 18 
m3 de madera rolliza o aserrada por viaje" 

Para Ia aplicacion del muestreo diasnostico y por facilitar Ia elaboraci6n de 
cuadros. tomando como base Ia experiencia. se podria fljar un DMC de 40 em. DAP 
para todas las especies del bosque secundario de Ia zona. 

Sin embarso. para las labores de aprovechamiento se utilizarfan los DMC fijados 
para cada especie de acuerdo con el uso al que se las destine. En lo posible. fa 
clasificaci6n deberfa ser: especies para desenrollo. aserrfo o uso mixto. 

La determinacion de los DMC debera ser motivo de un analisis especial. partiendo 
de las decisiones de Ia autoridad forestal. 

Para el analisis de Ia estructura y composici6n de los bosques. se realizaran las 
mediciones desde 10 em DAP en adelante. 

3. 9.2. Manejo: 

Una de las finalidades del muestreo diasnostico es estimar Ia potencialidad del 
rodal. partiendo del numero de trozas aserrables. 

A continuacion un e;emplo de alternativa de mane;o para el bosque: se basa en el 
Ia consideracion de que con el manejo silvicultural se obtendrfa un IMA.. de un 
centfmetro de diametro. 

• Manejar el rodal mediante Ia rc;generadon natural existente. dejando en pie. 
como remanentes, especies comerciales. hasta que alcancen 50 em de diametro. 
De esta manera las seneraciones posteriores estaran asesuradas usandolas 
como semilleros y otros fines. 

• Calcular el ciclo de corta. para el primer aprovechamiento. tomando como base 
las dases diametricas <srupos de arboles dasificados por su diametro) que 
hayan alcanzado diametros de 30 a 50 em .. y su numero. 
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- Estimar tambien el cido de corta despues del primer aprovechamiento y el 
mimero de arboles para el segundo aprovechamiento tomando en cuenta las 
dases diametricas de 20 a 30 em. DAP 

- De igual manera calcular el ciclo de corta despues del segundo aprovechamiento 
y el numero de arboles aprovechables de las clases diametrica de 10 a 20 em. 

- Si los costas lo permiten. se deberfa manejar simultaneamente con las 
extracciones. Ia regeneracion natural de los individuos menores a 10 centfmetros 
DAP. en los espacios dejados por d aprovechamiento. 

3.10. Sfntesis del muestreo diagn6stico (MD) : 

~ ", ______________________ _ 

- Elaborar una lista de especies comerciales existentes en la zona 

- Clasificar el tipo deseable sobresaliente (DS). para cada subparcela o cuadrado 
(fustal. latizaL brinza() 

Cuando no se encuentre ningtin DS. registrar el cuadrado como vacfo y. fuego. 
clasifkarlo como potencialmente productive. o permanentemente improductivo, 
segtin su evaluaci6n. 

- Registrar informacion sobre arboles remanentes mayores al diametro mfnimo de 
corta (i.e. 50 em DAP) 
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, Re.gistrar: en cada Cuadrado. el DAP y Ia fluminacion de Ia copa de los arboles 
DS y de los potenciales. 

la informacion se debera re.gistrar en el formato del Anexo 2 

Dentro del cuadro Anexo 2 se evalua Ia si.guiente informacion: 

, Numero de arboles y porcentaje que esta creciendo con buena iluminacion 
(cate.gorfa 1) 

, Numero y porcentaje de latizales y brinzales" que tienen ba;a iluminacion, 

" Porcenta;e del area desocupada. tomando en cuenta que en el manejo de 
bosques naturales del tr6pico humedo se considera que un 30% es tolerable. 

, Definir los tratamientos silviculturales, en especial Ia liberacion de fustales con 
escasa iluminacion. 

En caso de optar por Ia instalaci6n de parcelas permanentes. se deben medir 
todos los arboles de lOcm de DAP o mas, para determinar el crecimiento en DAP. 
altura y area basaL La finalidad es definir los tratamientos silviculturales. 

Esto si.gnifica: 

" Refinamtento mediante anillado en porcentajes de raleo determinado por d 
area basal original 

, Liberacion de los arboles potencialmente cosechables (APCJ 

" Eliminacion de lianas en estos APC 

, Tratarniento de mejora. mediante Ia eliminacion de los arboles dariados y con 
defectos fitosanitarios. 

3.11. Calculo del potencial maderero del bosque: 

El volumen cosechable de un bosque puede calcularse de Ia siguiente manera: 

3.11.1. Estimacion del volumen comercial de cada arbol: 

Si en los inventarios se ha utilizado Ia medida de la circunferencia a Ia altura del 
pecho (CAPJ. es necesario transformar el data en DAP. mediante Ia siguiente 
formula: 

! 1 "1t" letro griego que se lee pi 
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DAP = CAP /3.1416; 

En donde: 

DAP = Diametro a Ia altura del pecho medida en em. 
CAP = Circunferencia del arbol medida de em. 
3.1416 = (n:) 12 Constante de transformacion de medida circular a recta. 

Por ejemplo si Ia medida de Ia CAP del arbol es de 130 em o 1.30 m. su diametro 
correspondera a: 

DAP = 1.30 m/3.1416 = 41 em o 0.41 m 

La formula utilizada para estimar el volumen comercial del arbol es Ia siguiente: 

Vc = DAP2 x He x 0.55 

En esta formula. estos elementos representan lo siguiente: 

Vc = Volumen comercial del arbol. 
DAP2 = Diametro a Ia altura del pecho al cuadrado. expresado en metros 

cuadrados. es decir: el diametro obtenido multiplicado por sf mismo. 
He = Altura comercial del arbol. medida en metros. desde el punto de 

corte inferior hasta el de Ia ultima troza obtenible. 
0.55 = Constante que relaciona el diametro con n:/4 (0.7854). multiplicada 

por el factor de forma 0 conicidad de los arboles (0.70); 

(0.7854 X 0.70 = 0.55) . 

Seguidamente se presenta un ejemplo sabre este calculo: 

Se ha medido un arbol que tiene 60 em de DAP y seis (6) trozas de 2.60 m cada 
una de altura comercial. Su volumen sera el siguiente: 

Vc = 0.60 m X 0.60 m X 2.60 m X 6 X 0.55 
Vc = 3.09 m3 

Cuando se ha terminado el calculo de todos los arboles sdeccionados para 
cosecha. se suman sus volumenes y se obtendra el volumen total cosechable del 
bosque. 



3.11.2.- Calculo del volumen por troza o rollizo. 

La formula empleada para este objeto es Ia si.guiente: 

Vr = 0 2 x L x 0. 7854. formula en Ia cual: 
Vr = Volumen de Ia troza expresado en metros cubicos. 
0 2 = Oiametro de Ia troza medido en el extrema menor. sin corteza. 

expresado en metros y elevado al cuadrado 
(multiplicado por si mismo) . 

L = Lar.go total de Ia troza. en metros. 
0.7854 =Valor constante. 

Ejemplo. 

Comafors 

Una troza tiene 0 .60 m de diametro en su extrema inferior y mide 2.60 m de 
lar.go. Calcular su volumen. 

Vr = 0.60 m x 0 .60 m x 2.60 m x 0.7854 
Vr = 0 .73 m3 

3.11.3.- Conversion de trozas en madera aserrada. 

Un dato que interesa a los propietarios que explotan sus bosques es Ia estimacion 
del numero de piezas aserradas. bloques. tablones. tablas. etc. a partir de las trozas 
disponibles. asi como Ia denominada cubicacion. que consiste en expresar en 
metros cubicos el volumen de Ia madera aserrada. Este conocimiento es importante 
para facilitar las ne.gociaciones de comercializacion. Los calculos esenciales son los 
si.guientes : 

3.11.3.1.- Calculo del volumen de una pieza aserrada. 

La formula aplicada para estimar el volumen unitario de una pieza aserrada. 
tambien denominada escuadrfa. es Ia si.guiente: 

Vu = L x A x E ; formula en Ia que: 
Vu = Volumen unitario de Ia pieza aserrada o escuadrfa expresado en m3 

l = Lar.go de Ia pieza en metros. 
A = Ancho de Ia pieza en metros. 
E = Espesor o .grosor de Ia pieza. en metros. 

Por ejemplo. si se quiere calcular el volumen de un tablon que tiene 2.60 m de 
lar.go. 25 em (0.25 m) de ancho y 5 em (0.05 m) de .grosor. se reemplaza estos 
valores en Ia formula. en que Vu representa el volumen aserrado de una pieza. 

Vu = 2.60 m x 0 .25 m x 0 .05 m 
Vu = 0 .0325 m3 
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Un calculo simple y util para los propietarios es saber cuantos de estos tablones 
representan un metro cubico. debido a que muchas veces las nesociaciones se 
basan en esta unidad. Para esto. se obtiene el inverso del volumen del tablon 
calculado. es decir se divide Ia unidad buscada. en este caso un metro cubico. 
entre el volumen del tabl6n: 

Reemplazando valores: 

Um3 = 1 m3 I 0.0325 m3 I tablon 
Um3 = 30.8 tablones 

Es decir: se necesitan 30.8 tablones de estas medidas para completar un metro 
cubico. 

Con esta informacion y el conocimiento de los precios en el mercado. el 
propietario esta en capacidad de calcular los insresos que podra obtener de su 
bosque al vender Ia madera proveniente de los bosques secundarios. 

3.12.- Ejemplos de aplicaci6n de los muestreos diasn6stico, 
silvicultural y de remanencia. 

En el anexos 3 se presenta un ejemplo de aplicaci6n de los muestreos diasnostico. 
silvicultural y de remanencia efectuados en una finca piloto participante en d 
proyecto PO 49199. 

Se debe destacar que en estos muestreos se utilizaron cinco catesorfas de 
iluminaci6n y cuatro catesorfas para Ia presencia de lianas. Posteriormente. en Ia 
metodolosfa desarrollada para Ia presente suia. estas catesorfas se redujeron a tres 
para d srado de iluminacion y dos para Ia presencia de lianas. 



IV Parte 

Anexo No. 1 Clases de iluminaci6n 

lluminacion Total 
(Categoria 1) 

lluminacion Parcial 
(Categoria 2) 

Sin lluminacion 
(Categoria 3) 

1 

Anexos 
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Anexo No. 3 Ejempfo de aplicaci6n de muestreo diasnostico. silvicultural 
y remanencia 

Manejo de bosque secundario del senor Dominso francis. 
Comunidad El Pro.greso 

A3.1 Descripci6n del area 

la Rnca se encuentra ubicada al mar.gen Izquierdo de Ia carrctera a El Pro.greso, a 
unos 10 minutos del centro del mismo poblado. en el Canton San lorenzo. provincia 
de Esmeraldas. La finca tiene una extension total de 60 ha. distribuidas de Ia 
si.guiente forma: 

Bosque secundarfo: 58.5 ha 
Cultivos: cacao, 1 ha; frutales. 0.5 ha 

El bosque originario se aprovecho sdectivamente hace 50 arms. con el boom del 
banana. diminando totalmente los arboles. lue.go el terreno fue abandonado 
hace 45 aflos y se forma un bosque secundario con regeneracion natural 
principalmente de laurel. chalviande. jigua pava y peine mono. entre las mas 
abundantes. 

A3.2 Condiciones bioffsicas 

La finca esta a una altitud de 15 msnm. Segun Ia dasiRcacion de zonas de vida de 
Holdridge. se encuentra en Ia formaci on bosque humedo tropical (bh ~ T) . la 
temperatura promedio anual es de 27° C. la precipitacion promedio anual es de 
3.062 mm. con un perfodo lluvioso que va de octubre a junio y uno menos lluvioso 
de julio a septiembre. 

La topografia es relativamente plana con pequerias ondulaciones en su interior. 

A.3.3 Muestreo diasn6stico 

Abu ndancla 

En dos lineas de 60 parcelas de 10 X 10 m (0,6 na). se encontro un equivalente por 
hectarea de 74 fustales. 5 latizales. 10 brinzales y 11 parcelas vacfas. 

Una vez analfzados los resultados para los fustales y latizales Uguales o superiores a 
5 em de DAP). se resistro un equivalente de 79 arboles por hectarea comercialmente 
valfosos. debidamente seleccionados y bien distribuidos en el terreno. Ade,mas se 
constato Ia existencla de brinzales con muy buenas perspectivas de crecimiento. 
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En este caso. Ia existencia de 79 DS por hectarea se considera suficiente para 
manejar d bosque secundario mediante reseneraci6n natural (ver cuadro n. 

Cuadra No. I' Ocupaci6n de los deseables sobresalientes 

CATEGORIA DE ILUMINACION TOTAL/OS 

Tlpo de vegetacton 1 2 3 4· 5 TDS/ha o/o 

Fustal 29 16 1 
Latizal 1 2 

74,19 74) 19 
4,84 4,84 

Brinzal 1 5 9,68 9,68. 
Nin uno 5 2 11 29 11 29 
Total /ha 56,45 27,42 12,90 3,23 0,00 100 100,00 

Para los proximos trabajos de muestreo diasnostico se ha propuesto tres catesorfas 
de iluminaci6n: Buena. resular y mala iluminaci6n. 

lluminaci6n 

En el cuadro I' se apreda que. en seneral. Ia iluminaci6n de los fustales y latizales 
es buena. El 83,87% de los OS se encuentra en Ia clase l y 2. sin interferencia de 
luz. creciendo normalmente de acuerdo al potencial del sitio. Ell6.13% esta en Ia 
dase 3 y 4. mal iluminados y con mucha interferencia de los competidores, 
recibiendo luz de forma indinada durante dertas horas del dfa. Esto impide su 
crecimiento normal en diametro y altura. 

Presencia de lianas 

De acuerdo con los resultados del muestreo. Ia presencia de lianas en Ia mayorfa 
de OS no constituye un pelisro. como se aprecia en el stsutente cuadro II'. 

Cuadra No. lr' Presencia de lianas (be;ucosJ en los deseables sobresalientes 
(TDS!haJ 

CATEGORIA DE LlANAS TOTAL/OS 

UNlOAD 1 2 3 4 TDS/ha % 

TDS/ha 58,06 29,03 1 ,61 88,71 
~o/c~o-----------+--6~5~,4~5--~ __ 32~,7_3 __ ~-1~,8=2~-r~==--~----~~ 

100,00 

En el cuadro Jl ' se puede apreciar que el 65.45% de los OS se encuentra libre de 
lianas. mientras el 32,73% de los OS se encuentra en Ia clase 2, teniendo presencia 
de lianas. En Ia clase 3 existe elt82 % de los individuos con presencia de lianas. 
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En el cuadro siguiente se reglstra el grado de iluminaci6n por dases diametricas. 

!luminaci6n por cla.ses diametricas 

los OS se encuentran distribuidos en todas las clases diametricas. siendo mayor la 
presencia en las dases de 10 - 19,9 y 20 - 29.9 em DAP y menor en las clases 
30 - 39.9 em y 40 - 49,9 em DAP. como se anota en el cuadro Ill 

Cuadra No. rrr Ocupa.ci6n de los deseables sobresalientes lOS) segun Ia clase 
de iluminaci6n (;\rea efectiva de muestreo 0.62 haJ 

En el cuadro Ill se nota que los 46.77 OS que se encuentran en la clase 1 
corresponden a! 59.18%. Estos arboles presentan una buena iluminaci6n en las 
cuatro clases diametricas superiores: el 34.69% se encuentra moderadamente 
iluminado en las clases diametricas 5 - 9.9 . 10 - 19.9 y 20 - 29.9 em DAP. 
mientras que el 6.12% tiene luz parcial en las clases diametricas 5- 9.9 y 30- 39.9 
em DAP. De las 11.29 unidades vacfas encontradas. el 71.43% esta totalmente 
iluminado. El restante 28.57% tiene problemas de iluminacion. 

Especies por clases diametricas 

las especies reglstradas en todas las clases diametricas y su abundancia de mayor 
a menor, esta representada por: laurel. chalviande. iigua. peine de mono. pulgande. 
tachuelo. cuangare y mascarey (Ver Cuadra 1\1.'). 

Del cuadro JV' se determina que el 34.69% de las especies se encuentra en Ia 
clase de 10 - 9.9 em de DAP. se.guidos de Ia clase 20 - 29.9 em de DAP con el 
24.49% y el 40,81% restante. en las otras dases diametricas. 
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Cuadra No. lV' Distribuci6n diametrica (em) del nlimero de deseables 
sobresalientes. por especie (TDS !ha) 

CAUSA DE REMANENCIA TOTALES 

ESPECIES 5 • 9.9 10 ·19.9 20 • 29.9 30- 39.9 40 - 49.9 TDS/ha % 

Chalviande 1 7 1 12 90 16,33 
CuanQare 2 1 1,61 2,04 
Ji ua 3 1 1 3 806 10,20 
Laurel 4 3 6 10 6 4032 51,02 
Mas care 5 1 1,61 2,04 
Peine mono 6 4 8,06 10,20 
Pul ande 7 2 323 408 
Tachuelo 8 1 3,23 4,08_ 

DS/ha 4,84 27,42 1774 ~,68 79,03 
% 6,12 34,69 24.49 22,45 12,24 100,00 

Especies por dase de iluminaci6n 

Todas las especies presentes se encuentran relativamente bien iluminadas. como 
se puede apreciar en e1 siguiente cuadro. 

Cuadra No. V Distribuci6n de los deseables sobresaHentes por especie y por 
iluminaci6n (TDS!ha) 

CAUSA DE REMANENCIA TOTALES 

ESPECIES No 1 2 3 4 5 TDS/ha % 

Chalviande 1 1 7 12,90 16,33 
Cuanoare 2 1 1,61 2,04 
Jioua 3 3 1 1 806 10,20 
Laurel 4 21 3 1 40,32 51 ,02 
Mascare 5 1 1,61 2,04 
Peine mono 6 2 3 8,06 10,20 
Pul ande 7 1 1 323 408 
Tachuelo 8 2 -~3 ~98 

OSha 4677 27 ~2 4,84 000 0,00 79,03 
% 59,18 34,69 6,12 0,00 0,00 100,00 

Del anal isis del cuadro v· se determina que el 59.18 % de las especies se encuentra en 
Ia dase de iluminaci6n t con buena presencia de luz que favorece su crecimiento 
normal. seguidas por el 34.69 % perteneciente a Ia dase 2 en donde Ia iluminaci6n 
es moderada. El 6,12 % corresponde a Ia clase 3 en que Ia presencia de luz es 
parcial. registrandose especies como jigua. laurel y pulgande. 
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A.3.5 Muestreo de remanencia 

los resultados del muestreo de remanencia se encuentran en los cuadrosVIJr y IX'. 

Cuadro No. VIII Abundancia de los arboles remanentes por especie de acuerdo 
a Ia causa de permanencia (TDS !ha) 

CAUSA DE REMANENCIA TOTAUDS 
ESPECIES 

Forma Fltosan. Reserva Potencial lndeseable TDS/ha o/o 

Gaucho 1 61 11 ,1 1 
Laurel 6 11 ,29 77,78 
Sanditlo 1 t 61 11 11 

T/ha 1 61 0,00 1 61 o.~ 15 
% 11 11 0,00 1111 000 10000 

El cuadro VIII' resume Ia existencia de 15 arboles remanentes!ha de los cuales n.69 
arboles (77.78%) han quedado para reserva. la especie mas abundante de ellos es 
d laurel. El caucho. que representa a los remanentes potenciales. representa un 
11.11%. 

Una especie no comercial, d sandi!lo. se encuentra dentro de los individuos con 
mala forma y representa d n.n%. 

Cuadra No. IX Distribucion diametrica y causas de remanencia de los arboles 
remanentes mayores a 50 em de DAP (TDS!haJ 

CAUSA DE 
REMANENCIA 

T/ha 
% 

CLASE DIAMETRICA (em) TOTALES 

50 - 59.9 60 - 69.9 70 -79.9 80 - 89.9 > 90 TDS/ha % 

1 67 11,11 
0,00 0,00 

5 2 11 67 7778 
1,67 11,11 
000 000 

15 
100,00 

0 0 --t----::--=:0~-+--=--
0,00 0,00 

10 5 
0,00 33,33 66,67 

Del cuadro IX' se constata que en el area muestreada se encontraron 15 arboles 
remanentes por hectarea. de los cuales 11.67 individuos corresponden a los arboles 
de reserva que se encuentran dentro de las clases diamttricas de 50 a 59.9 em DAP 
y de 70 a 79.9 em DAP. Se encontr6 1,67 individuos potenciales en Ia clase 
diamemca 50- 59.9 em DAP y 1.67 individuos con mala forma en Ia clase 70- 79,9 
em DAP. 

No se resistraron arboles remanentes indeseables y con problemas fitosanitarios 
ni con diametros superiores. 
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A.3.6 Conclusiones 

1. La abundancia de especies comerciales se puede considerar suRciente para 
manejar el bosque mediante reseneraci6n natural. 

2. La iluminaci6n de los latizales y fustales es relativamente buena. Sin embarso es 
necesario aplicar tratamientos silviculturales moderados. 

3. Hay presencia de lianas en un bajo porcentaje, lo cual no constituye un peltsro 
para los OS. Sin embarso hay que prever cortes de lianas en alios posteriores. 

4. La mayor cantidad de OS se encuentra en las clases 10 - 19.9 y 20 - 29.9 em 
OAP. lo que quiere decir que el crecimiento diametral de los arboles se estanc6 
por falta de tratamientos silviculturales. 

5. los tratamientos silviculturales apropiados podrfan ser: refinamiento a partir de 
30 em OAP; liberaci6n poco intensiva de los arboles de futura cosecha que se 
encuentran con baja iluminaci6n y corte de lianas cuando sea necesario. 

6. Alsunos de los arboles remanentes no fueron aprovechados anteriormente por 
no tener el diametro minimo de corta, otros por tener mala forma y por estar en 
Ia catesorfa de especie potencial. 

7. Seria recomendable dejar los arboles remanentes catalosados como reserva, 
aprovechar los potenciales por tener uso actual y diminar los de mala forma 
para favorecer d crecimiento de todos los OS previamente seleccionados. 
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