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1. INTRODUCCION

tales como: lluvia abundante en el pe-

caci6n de que a la zona bien puede darsele una utilizacion multiple.

buena calidad, especies maderables aceptagas en el mercado, topografia

ciables par un simple examen,

medio (vease mapa NQ 3 en el Apendice).

Debido a las varias caracteristicas favorables de la region, apre-

Muchos de los problemas inherentes al manejo de las areas foresta-

tan marcadamente estos problemas, en especial sabre las vertientes de

fia es~arpada.

truy6 una represa poco antes de su desembocadura en el rio Reventaz6n,

La cuenca del'rio l1acho es una de las tantas hoyas, que tienen su

y contempla la posibilidad de construir una nueva represa en su curso

riodo humedo, dias claros y soleados en la epoca seca, caza y pesca de

~ El ICE es un organismo estatal de administracion autonoma, creado
con el proposito de estudiar y resolver los problemas de electrifi
cacion del pals de acuerdo con un plan coordinado de desarrollo a
largo plazo, especialmente en las regiones fuera del area metropoli
tana. Esta controlado par el Servicio Nacional de Electricidad que
rige la industria electrica en el pais y tiene la facultad de otor
gar concesiones para la producci6n y distribuci6n de la energia
electrica, previa aprobacion de la Asamblea Legislativa y aprueba las
tarifas de venta de energia y sus condiciones de aplicacion (18).

asiento en la cordillera de Talamanca y que entregan sus aguas al rio

Reventazon. El rio Macho ha ganado en importancia en los ultimos anos,

debido a que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)~ cons-

se trata de manejo de hoyas hidrograficas. En Costa Rica se manifies-

la cordillera de Talamanca, donde la lluvia es abundante y la topogra-

adecuada para lograr energia hidraulica, etc., existe la fuerte impli-

les son comunes en los paises tropicales montanosos, sobre todo cuando
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El inventario forestal con todos los trabajos sUbsidiarios, es el

que va a dar la mayoria de los datos necesarios, para sentar las bases
I

correctas del manejo de las zonas forestales. Su planificacion esta

ligada a los fines perseguidos y se adapta a las caracteristicas del

terreno y a las facilidades de ejecucion.

El objetivo de este trabajo fue estudiar la posibilidad de usar la

zona, para uno 0 ma.s de los puntos que a continuacion se citan:

1. Aprovechamiento de la zona mediante la explotacion de maderas

y otros productos forestales.

2. Aprovechamiento de la zona para conseguir agua abundante y

clara a traves de todo e1 ano, tan necesaria a la actual re-

presa y a los proyectos futuros de presas y acueductos.

3- Usa de la zona como area recreativa.

Es obvio que la politica a seguir en el correcto manejo de la

hoya, debe supeditarse a la alta productividad en beneficio de la mayor

cantidad de gente, durante el mayor numero de anos.
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II. REVISION DE LITERATURA

La mayoria de los paises latinoamerican~s ppseen zonas boscosas

de propiedad privada 0 gubernamental, con buenas posibilidades de

explotacien inmediata tanto para extraer madera, como con posibilidades

de suministrar energia electrica por sus corrientes de agua, y de ser

vir como areas recreativas. Muchas de estas zonas boscosas estan aban

donadas 0 mal explotadas, y generalmente carecen de los estudios necesa

rios para poder sentar una politica de aprovechamiento racional. Este

cuadro ha sido descrito por numerosos autores, entre los que se destaca

Willian Vogt (50).

Para planificar las areas boscosas necesariamente debemos hacer

estudios de reconocimiento, adjuntar 0 elaborar mapas adecuados, llevar

a cabo estudios de vegetacien, conocer la produccien de madera por

hectarea y estudiar la tenencia de la tierra.

En los trepicos se dificulta mucho el trabajo por la carencia de

los elementos basicos, como fotografias aereas, mapas, estudios de

Buelos, etc.

Loetsch (24) en Thailand, halle que existen en el trepico muchos

factores que afectan los metodos de inventario. Entre otros el gran

numero de especies por unidad de superficie, mezcla de buena y mala

calidad de madera en un mismo sitio, rodales de pequeno crecimiento que

hacen variar'los metodos y diversifican el trabajo, mala visibilidad

por 10 intrincado del bosque, falta de fotografias aereas de escala su

ficientemente grande y carencia de personal bien entrenado.
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A. Objetivos de un inventario forestal

Segun Aquino y Garcia (4) los objetivos de un inventario forestal

comprenden el levantamiento y demarcaci6n de los terrenos, ya sean de

protecci6n, recreaci6n, explotaci6n, pastoreo u otro proposito. Reune

ademas el inventario forestal, todos los datos sobre especies, clases

de tamafio, tipos de bosque, suelos, cubierta vegetal, topografia, re

produccion y vestigios de explotacion.

Begun Bryan (6), 01 inventario de zonas grandes, tomara en cuenta

el uso presente de la tierra; delimitara las areas forestales producti

vas e improductivas; reportara las zonas de accesibilidad, la clase de

propiedad, la calidad del medio estacional, el tamafio, calidad y densi

dad de los rodales; hallara el volumen en los bosques productivos segun

la clase de diametro, la especie y la calidad del bosque; y elaborara

mapas topograficos en escala de 1:25.000 y 1:50.000.

B. Estudio de las fotografias aereas de una zona forestal

En la actualidad las fotografias aereas son un auxiliar imprescin

dible en el estudio de los bosques. Cuando se trata de areas virgenes

o poco conocidas, y al usar determinados sistemas de muestreo, como el

aleatorio, el trabajo de localizacion de parcelas de. muestra es diffcil

aun poseyendo buenos mapas. Con la ayuda de las fotograffas aereas la

orientacion es relativamente facil y los inconvenientes mencionados se

obvian en mucho~

De las fotograffas aereas se preparan mapas mostrando la localiza

cion de las areas con bosques 0 sin bosques, que permite la familiari

zacion con la zona y bajan la intensidad de muestreo puesto que dan
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homogeneidad a las zonas.

La escala y las caractoristicas y dofectos de las fotografias

aereas, influyen emeho en la utilizacion de elIas. Las escalas peque-

nas 1:60.000 y 1:50.000 son utiles para lograr la topografia. Rollet

(34) en sus estudios con fotografias de 1:40.000 en Cambodia y Vietnam,
r

encontr6 que dan mejores detalles para 01 estudio primario de los tipos

vegetales y la tenencia de la tierra.

Heindnsdijk (15) tambien utiliz6 las fotos de 1:40.000, en los bos-

ques del valle central del Amazonas entre Belem y Manaus, para elaborar

los mapas basrcos y los tipos de bosque.

Rosayro (35) de estudios efectuados en Ceylan en bosques lluvio-

sos, asevera que la escala maS deseable depende de la intensidad de

estratificacion que se considere necesaria para los bosques tropicales,

y que tiene que ver mucho can el valor comercial de los rodales y el

conocimiento taxon6mico de la vegetaci6n. Sostiene ademas que las es-

calas 1:10.000 y 1:15.000 son las maS apropiadas y adaptables a esque-

mas de mapas en el estudio detallado de la estratificacion eco16gica e

identificaci6n de especies.

Francis (11) deduce de sus numerosos €studios sobre bosques tropi-

cales que para aliviar las operaciones de tierra, que son particular-

mente costosas, la fotografia aerea es util pero que hay varios incon-

venientes a veneer, entre otros, la alta nubosidad de muchos bosques,

la dificil identificaci6n de las especies, la demora de la comprobaci6n

par tierra, las dificultades cuando se da can grandes extensiones de

bosque homogeneo y la laboriosa tarea de discernir los tipos.

---_....._.... -,
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1. Dificultades y errores

Nyyssonen (27) sostiene que en la actualidad no cabe esperar bue

nos resultados en los reconocimientos aereo-fotogrametrico, puesto que

las condiciones medias de los bosques tropicales son muy complejas,

pero que en el futuro con nueVas tecnicas se podra lograr mediciones de

altura, densidad de capas, conteo de arboles, diametro de copa, etc.

Johnson (21) considera que si los inventarios forestales se basan

en mapas de rodales compilados de fotografias aereas, es necesario ve

rificar la identificacion de los tipos sobre las fotos, para pasarlos

a los mapas. Una verificacion defectuosa puede causar serios errores

en la recopilacion de la superficie, y por consiguiente, en la estima

cion de volumen y crecimiento.

Johnson (21), expone ademas que hay algunos factores de error

como:

a. la separacion de tipos de bosque que aun no tienen identifica-

cion, es incierta;

b. muchas inversiones grandes para rodales inaccesibles en obras

de ingenieria dependen del fotointerprete;

c. la edad de las fotos se presta a equivocaciones en el usa de

la tierra, puesto que en muchos lugares, el uso de la tierra

os dinamico y esta en evolucion.

Aldrich (2) tambien estima que las fotografias viejas son peligro

sas de usar, y afiade que a menudo se prestan a errores, debido a la

fotointerpretacion. Hal16 ademas que la exactitud objetiva usada en la

estimacion del area forestal, fue de mas 0 menos el 1% en terminos del

error estandar por millon de acres, y para el area total de mas 0 menos

el 5%.

"!
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2. Avances y limitaciones

Heindnsdijk (l~')' autor de numerosos estudios realizados en el

tropico americano, concluye que el bosque puro y el poco mezclado, se

pueden delinear en los mapas facilmente; si bien los arboles individua

les no pueden apreciarse en las fotografias, es diferentes para los

agrupados debido a la forma peculiar de su copa. Encontro ademas que

la caida de algun arbol dominante es muy util para trabajar la estrati

ficacion, y que las curVas de nivel son dificiles de trazar en bosques

siempre verdes, que no ensenan el Fiso del bosque a trav~s de sus

copas.

Izquierdo (20) en su estudio en Costa Rica en un bosque SUbtropi

cal muy humedo de crecimiento secundario, hallo que la identificacion

de una sola especie puede senalar tipos de bosque de mayor 0 menor

utilidad. Arguye ademas que se debe concentrar el trabajo en las esp~

cies dominantes y en los grupos de especios con copas de una misma

apariencia en las fotografias. Hallo ademas, que la medicion de altu

ras esta sujeta a la habilidad del fotoint~rprote, y quo especialmente

en la apreciacion del volumen se debe hacer verificacion con muestreo

de campo.

C. Inventarios heohos en algunos bosgues tropicales

con el muestreo sistematico

Muchos de los inventarios forestales hechos en los bosques de

hoja ancha en la Am~rica Latina, se han llevado a efecto mediante el

muestreo sistematico.



- 8 -

En Costa Rica, Petricecks (29) empleo el muestreo sistematico en

fajas, con una intensidad del 5% en un bosque tropical muy humedo, de

crecimiento secundario. Gonzalez de Moya (12) uso el mismo sistema,

en un bosque sUbtropical de crecimiento secundario, pero con una inten

sidad del l~~.

En el oriente de Nicaragua, Shank (39) trabajo en un bosque tropi

cal humedo de crecimiento primario, tambien con el sistema de fajas y

una intensidad del 6%.

En Cuba (48) el U,S. Department of the Interior, por intermedio

del Bureau of Land Management, empleo el muestreo sistematico en linea

de lotes, para el levantamiento forestal de la porcion de bosque de

escaso valor comercial, al Norte de la Provincia de Oriente, entre los

rios La Ceiba, Arroyo Blanco y Arroyo Culebra.

Kadambi (22) en la India efectu6 un estudio entre los muestreos

sistematicos en fajas y en lInea de lotes, en los bosques estatales de

Arambaldi en Bhadravati y Karadilutta de Shimoga, y encontro las si

guientes ventajas para la lInea de lotes:

1) Da mejor estimacion relativa de la donsidad del bosque.

2) Se ejecuta dos veces mas rapido que el muestreo en fajas y es

la mitad de costoso.

3) Se representa mejor la comunidad en un bosque mixto.

4) Se hacen estimaciones eficientes y menos desviadas en los

planes de trabajo de enumeraci6n.

5) Cuando se da un porcentaje fijo de enumeraci6n y la hetero

geneidad del bosque es alta, se puede aumentar 81 numero de

lotes, dentro de 10 razonable, y disminuir su tamafio para

lograr mayor uniformidad.
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D. Ajuste del diametro de la parcela de muestra

En terrenos de topografia escarpada, las parcelas generalmente

caen sobre pendientes, por 10 tanto, el radio de la parcela se debe co

rregir para lograr la superficie real.

Bryan (5) en la regi6n montanosa de Carolina del Norte, hal16 las

siguientes ventajas, al usar el metodo seguido por los forestales de

Formosa, para hallar el radio de la parcela de acuerdo a la pendiente

general.

1) Simplificaci6n y rapidez en el trabajo de muestreo sobre

pendientes.

2) Reducci6n del perimetro de la parcela y por consiguiente del

numero de arboles lindero.

3) Fijaci6n permanente de los limites de la parcela, si se anota

la pendiente en una hoja de registro.
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III. CONCEPTO DEL USO MULTIPLE DE UND~AREA FORESTAL

El manejo de un~~area forestal se supedita a las caracteristicas

de ella y a las necesidades mediatas 0 inmediatas del hombre.

La investigacion forestal sienta las bases de la planificacion de

las areas boscosas, y ensefia las posibilidades que presentan a las

exigencias del usa multiple.

En muchos paises, la presion de poblacion, las caracteristicas de

la vida moderna y la urgencia de productos forestales, esta obligando

a los poseedores de bosques a modificar sus planes de or dena cion para

adaptarlos al aprovechamiento multiple.

En la America Latina no se manifiesta con mucha fuerza esta necesi

dad, maS que en casos aislados, pero a medida que aumente la poblacion

y la industria, y las exigencias de la vida moderna crezcan, el proble

ma se hara inminente~

Hay muchos casos en el mundo, que ensefian 10 que se puede hacer

en cuanto al uso multiple de las areas forestales. A traves de varios

afios se ha alcanzado la compatibilidad entre explotaci6n y conservacion,

entre recreacion y pastoreo 0 agricultura"etc., practicas que anterior

mente se consideraban antagonicas.

Un caso de actualidad en nuestra America Tropical es el de la

Colonia del Valle de Aroa que hace parte del programa de la Reforma

Agraria venezolana. La colonia comprende 114.000 Has. de bosques de

las cuales, segun los estudios, 20.000 son aprovechables agricolamente

y el resto se dedicaran a conservaci6n, aprovisionamiento de productos

forestales y recreacion (3),
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La Comparida ,veyerhaeuser tenia en los Estados Unidos muchos probl~

mas con la gente que furtivamente invadia sus terrenos para recrearse

o cazar; pOl' 10 tanto decidi6 darles la bienvenida y proporcionarles

mapas y reglamentos de la zona. De esta manera ha establecido 28 par·-

ques pfib l i.c o s on sus propiedades y ha auprLmj.do gas t oe innecesarios de

vigilancia, arreglando definitivamente el problema.(28).

Aberz (1) en la Selva Negra de Alemania integra el trabajo ag1'ico-

la y el t1'abajo silvicultural, obteniendo buenos reditos y mejor dis-

tribucion de la mano de obra.

En Costa Rica se ensaya con 8xito notable la integraci6n de gana-

deria y explotaci6n en una extensa zona de San Isidro de Coronado, con

pastos artificiales, Pennisetum clandestinum Rochst. y Axonopus

scoparius (Fluegge) Hitch.y plantaciones de jaul 0 aliso, Alnus

jurullensis HBK. (17).

El Caribbean National Forest de Puerto Rico, tiene como objetivo

principal la proteccion de cuencas hidrograficas, recreacion y estudio

cientifico de los arboles tropicales. Ademas se han delimitado unida-

des especiales de explotaci6n, como la de Toro Negro, que suman un

total de unos 20.000 acres, y hay 500 acres en granjas agricolas de ta-

mano pequeno (90 acres como maximo)(47).

Varios parques nacionales de la America del Sur, aunque tienen

funciones de recreaci6n y conservaci6n, estan siendo explotados furti-

vamente pOl' los vecinos a las zonas, debido a la carencia de vigilancia

y a planes concretos de mane j o , 'I'aL es el oaao del Par-q'ue Nacional de

la Cueva de las Guacharos en el Departamento del Huila en Colombia, y

del Par que Nacional Sierra Nevada de Merida en Venezuela.
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En lineas generales el uso mUltiple de los terrenos forestales es

ta particularmente adelantado en los Estados Unidos. Como un ejemplo

entre muchos puede considerarse el Par que Estatal de Custer en Dakota

del Sur; en la zona de las Black Hills, en el cual desde 1945 se opto

por afiadir a las funciones de recreacion y conservacion de la zona, el

aprovechamiento de productos forestales (10).
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IV. ~~TERIALES Y METODOS

A. Situacion y descripcion de la zona de estudio

1. Situacion

La zona de estudio se halla situada en Costa Rica, Provincia de

Cartago, Canton de Orosi y queda equidistante entre las poblaciones

de Navarro y Orosi. Dista 35 Km. de San Jose y 21 Km. de Cartago en

linea recta. Cae dentro de las coordenadas geodesicas N 194 M,

N 186 M y E 552 M, E 545 M, y las geograficas N 83Q 42'S, N 83Q 54' S

y F 9Q 36' W, E 9Q 42' W (vease Apendice, mapas NQ 1 y NQ 2).

La zona tiene dos vias de aCceso: la primera, parte de Cartago

por la carretera interamericana. En los kilometros 10-15 se hallan

varios caminos vecinales que Van hasta las viviendas que existen en el

curso superior del rio Macho. De alli en adelante, se penetra a la

zona por trochas de cazadores. La otra via de acceso, aunque mas lar-

ga, conduce hasta el centro mismo de la zona estudiada. Parte tambien

de Cartago, siguiendo la via que conduce a Turrialba; en la poblacion

de Paraiso se toma la via hacia Orosi; en el sitio denominado Puente

Negro sobre el rio Navarro, se toma una carretera de piso de tierra que

llega hasta Muneco; de alli en adelante se sigue por el camino que con-

duce a Belen y que solo es para peatones y animales de carga.

2. Descripcion fisica de la hoya del rio Macho y de la zona inventa-

riada.

La hoya del rio Macho pertenece a la vertiente atlantica, cordill~

ra de Talamanca y comienza en la Division Continental a 2.500 m.s.m.m.

y termina sobre el rio Reventazon a 1.100 m.s.n.m. Tiene un area de
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drenaje de 81.3 Km~ y la longitud principal del rio es de 26 Km. (vea

se mapa NQ 2 en el Apendice).

La cuenca del rio Macho es en su mayoria muy quebrada, con algunos

pequefios valles intermedios. Se tropieza a menudo con terrenos de mas

del 100% de pendiente. Durante la realizaei6n del inventario se encon

traron lotes con pendientes hasta del 102%, para un promedio entre 10

tes del 46%. El rio esta formado por innumerables corrientes de agua

entre las que sobresalen en orden de entrega de caudal, las siguientes:

rio Chorizo, quebrada de la Perica, q. del Herrumbre, q. de la Guayabi

llos, q. de Poveda, rio Queveri, rio Chingori Grande, rio Chongoricito,

q. Zunga, rio Negro y rio Blanco.

Cerca del 85% del area esta cubierta por bosques y el resto tiene

pastos naturales y cUltivados, y cultivos agricolas del tipo n6made

(31). Erosi6n fuera de la natural no se halla en la mayoria de la

cuenca; se puede tan sole hablar de erosi6n provocada por el hombre

(cultivos y ganaderia), en las partes cereanas a la eonfluencia del rio

Macho en el rio Reventaz6n.

3. Teneneia de la tierra

Todos los terrenos estan en manos de propietarios particulares,

con sus parcelas 0 fine as divididas por carriles 0 trochas mas 0 menos

demarcadas. Son fincas de bastante extensi6n, entre 3.000 y 100 Has.

Entre los principales poseedores estan: Crist6bal Gutierrez Gutierrez

(finca Belen), Fernando Esquivel Bonilla (Finca Montecristo), Alvaro

Esquivel Bonilla (finca La Maruja), Paul Deliens, Maria Teresa Cortes

Cervantes, A. R. Treleavent, Ram6n Aguilar, Camacho Hnos., Hugo Vargas

Pacheco, Guillermo Marti Vargas, Daniel del Barco Moiso, Agencias
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Foto NQ 1. Aspecto general de los bosques en estudio

cerca del campamento NQ 2 a unos 2000 m.

de elevacion.

Foto NQ 2. Aspecto general del bosque en estudio, en

tre 2200 y 2500 m. de elevaci6n. Hay nebli

na liviana on 81 centro.
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Unidas y algunos ocupantes en precario. Existe notoria dificultad para

establecer los limites reales entre finqueros por el mal levantamiento

de las fine as y la indeterminacion en las trochas 0 carriles.

4. Clima

a. Lluvia

La hoya del rio Macho esta localizada en la parte alta de la cordi

11era de Talarnanca. Esta afectada por el sistema de lluvias del tipo

"faldas de cordillera del Atlantico", muy influenciadas por masas de

aire que vienen del atlantico, el GOlfo de Mejico y Norte America (31).

La mayoria de las lluvias son de tipo orografico (vease Apendice, mapa

NQ 5).

Durante todo el ano hay lluvias en la zona, pero se marca clara-

mente una epoca en la cual llueve menos. Begun los datos tomados por

el Instituto Costarricense de Electrici'dad durante el ano de 1960, de

su estacion pluviometrica de Belen, situada a 2.060 m.s.n.m. al pie del

campamento rio Macho NQ 2, la epoca de menor precipitacion corresponde

a los meses de enero, febrero, marzo y abril. En esta epoca se regis-

traron 25 dias sin lluvia, contra 27 para todo el resto del ano.

En el Cuadro que sigue so compara la cantidad de lluvia registrada

en la estacion de rio Macho situada a l.110 m.s.n.m. (Latitud N 9Q 48',

Longitud W 83Q 50'), con la registrada en Belon, ambos datos tomados en

el ano 1960.



Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junia

Julilf

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total
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LLUVIA EN mm. ANO DE 1960

Rio Macho

175.6

82.1

51.0

104,0

204.1

303.2

287.3

228.9

288.6:ll:

356.3

. 179.0

155.1

Bellin

159.4

80.9

66.7

78.6

197.0

255.5

271.8

173.4

218.7:ll:

402.2

266.5

186.9

:ll: Data inexistente sacado comparando el tipo de precipitacion de otras
estaciones dentro de la region, especialmente: Orosi (1.050 m.s.n.m.),
Ojo de Agua (Perez Zeledon (2.800 m.s.n,m.», Villa Mills (3.096
m.s.n.m.) y El Canon (Guarco, 2.4050 m,s.n.m.).

Se considera el ana de 1960 como un ana scco y se cree que la

precipitacion en la zona bien puede llegar a 2.500 mm.

b. 'I'empe r a t ura

No existen datos para temperatura en la zona, pero si consideramos

que par cada 100 m. de altitud, la temperatura decrece aproximadamente

0.6QC, tendremos para las partes que pasan de los 2.000 hasta 2.500

m.s.n.m., una temperatura que bien puede fluctuar entre 15 y 12QO; Y
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para aquellas que bajan de 2.000 hasta 1.750 m.s.n.m., una temperatura

entre 15 y 17QC.

5. Geologia

Al sur del valle central se elevan los picos mas altos de Costa

Rica, formados por la Cordillera de Talamanca procedente de Panama.

Los distintos ge610gos que han estudiado esta cordillera no estan de

acuerdo en cuanto se refiere a su origen. Dondoli (9) entre otros,

dice que no esta constituida por material volcanico y que el tipo de

formacion es calcarea arenacea, y se define asi: alternacion de aflora

ciones de roca calcarea, con algo de contenido de silice y bastantes

fosiliferos, no muy meteorizado, margas y areniscas suaves, prevalente-.

mente calcareas y bastante meteorizables, y areniscas cuarzosas con un
;

contenido de silice a veces superior al 9~~ (mollej6n), con numerosas

intrusiones igneas, formando diques de espesores variables muy altera

das debido a inyecciones porfiriticas y basalticas.

Segun Weyl (51), la cordillera de Talamanca representa la evolu

ci6n de un or6geno desde la fase de un geosinclinal con el volcanismo

inicial, que sufre despuGs una orogenesis con e1 plutonismo sinorogeni

co, y que permanece en la actualidad en 01 estado postorogenico con

movimientos verticales, mientras e1 volcanismo subsecuente esta repre

sentado par los volcanes, parcialmente activQs de Costa Rica.

Nada en resumen se conoce sobre el basamento de la cordillera.

Su evoluci6n ocurrio dentro de un lapse relativamento corto y en una

epoca geologica reciente.

Son rocas de un gris oscuro y de grana fino. Su coloracion la

deben a sustancias organicas y pirita. Como clasticas hay plagioclasas
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angulares y bien redondeadas, muchas veces desplazadas parcialmente

por calcita, cuarzo en parte, con extension ondulante, moscovita, pe

quenos fragment os de roca efusiva, foromaniferos. La cementacion es

calcarea en unas posiciones y silicea en otras (51).

6. Buelos

Los suelos de la zona, aparentemente pertenecen a la serie Purires

arcilloso desarrolladas en terrenos de topografia montanosa con cerros

escarpados, de profundas canadas por donde corren rios y quebradas y

con pendientes promedio de 45% (9 ).

Caen estos suelos dentro de los suelos lateriticos, con profunda

'meteorizacion del material matriz y desarrollo variado del horizonte B

por la pendiente pronunciada y la erosion natural. Presenta concentra

ciones de oxido de hierro en GU horizonte B y au coloraci6n es rojiza.

Donde hay bosque el horizonte A alcanza 30-40 centimetros, es granular,

rico en materia organica y nitrogeno total. Al doforestar se pierde

facilmente tal horizonte. For sus caracteristicas es de baja fertili

dad y apto especialmente para bosques.

a - Ejemplo de perfil - (Pozo NQ 27 localizado en el alto Navarri

to, camino a Mufieco a una altitud aproximada de 1,800

m.s.n.m.), (9).

o - 30 em,: pardo oscuro cuando humedo y pardo claro cuando

seco, pH 5.8, arcilloso, moderadamente plastico y

ligeramente adhesivo en humedo y ligeramente duro

en seco, que se vuelve granular cuando se labora.

Presenta muy pocas concreciones de hierro; el

contenido de materia organica es de regular a
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bajo; su transicion al siguiente horizonte es

brusca e irregular.

30 -170 em.: Pardo rojizo con tintes rosados y manchas rojizas,

amarillentas y negras; arcilloso. Plastico y

ligeramente adhesivo en humedo y duro en seco.

Presenta porciones fiuy pequefias de raca meteoriz~

da con granulos blancos y de permeabilidad media.

170 -200 em.: Similar al anterior perc con abundantes porciones

de roca metoorizada y vetas amarillentas y rojizas.

6
. 2

Los datos tornados de un cuadrado de muestra de O. Km. aguas arri-

ba del eje de presa NQ 1 del proyecto de presa rio Macho NQ 2 (ver mapa

NQ 3), reportan la existencia de dos tipos de suelos basicos: limo de

baja plasticidad y arena muy fina limosa; Is arena es muy fina y pasa

casi el 50% la malla NQ 200, que es el limite entre la arena y el limo,

y presenta poca 0 ninguna grava (19).

Las pruebas de laboratorio clasifican el suelo como de tipo Lp -

Op; 0 sea limos organicos e inorganicos, con arGillas limosas organicas

de baja compresibilidad. Contiene arenas muy finas, por 10 que no debe

presentar problema a las filtraciones. No es muy estable, no tiene muy

buenas caracteristicas de compactacion y requiere un buen control de

campo (19).

B. Trabajos previos

Para poder iniciar el planeamiento de los trabajos de inventario

se deben poseer conocimientos anticipados de las caracteristicas de la

zona. Tales conocimientos se logran mediante inspecciones 0



.- 21 -

reconocimientos previos, ostudio de mapas (generales, topograficos,

hidrograficos, de suelos, climatologicos, etc.), y de fotografias

,
aereas.

1. Inspecciones ocu1ares previas

Las inspecciones previas dan una idea global de las caracteristi-

cas generales de la zona a estudiar, en cuanto a topografia, hidrologia,

vegetacion, posible situaci6n de eampamentos, eaminos y trochas exis-

tontes que so pueden emplear para dosarrollar el trabajo de campo, difi··

cultades y facilidades iniciales, equipo empleable en la zona, personal

necesario, y clase de transporte con que se puede contar. La informa-

cion conseguida de viva voz mediante comunicacion con los vecinos de la

zona referente a epocas de lluvia y de sequia, vientos, periodos frios

o calientes, jornales, vias de acceso, propietarios, sitios de aprovi-

sionamiento, e historia de la region tienen bastante importancia.

El autor tuvo la oportunidad de efectuar cuatro visitas previas a

la zona, en noviembro de 1960 (1 dial, diciembre de 1960 (2 dias), agos

to de 1961 (1 dial y octubre de 1961 (1 dial y atribuye mucho valor a

las informaciones logradas.

2. Estudio de rnapas y fotografias aereas

Contando con rnapas topograficos, hidrologicos, geologicos, edafi-

cos, climato19gicos y ocologicos de reconocida veracidad, se allanan

muchos problemas y la planificacion puede Ger mas acertada. Por des-

gracia, la mayoria de los mapas existentesque contenian la zona, peca-

ron de inexactos, incompletos a demasiado generales. Un mapa de la

cuenca del rio Macho en escala de 1:25.000 era tan inexacto que no se

I
'!
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pudo utilizar. Los mapas elaborados por el Instituto Geografico a es

cala de 1:10.000 y 1:5.000 aunque de muy buena calidad, tan solo abarca

ron 1/3 de la zona en estudio y por 10 tanto fueron utiles en parte.

En vista de tales inconveniontes se recurrio al uso de fotografias ae

reas y se emplearon las lineas de vuelo M 68 (fotografias Nos. 745-746,

747 y 748), M 56 (fotografias Nos. 6327, 6328, 6329 y 6330) y M 67

(fotografias Nos. 7564, 7565, 7566 y 7567) con una escala de 1:60.000.

Tales lineas de vuelo cubren por completo la zona y fueron tomadas el

23 de enero de 1956.

a. Informacion sobre topografia y corrientes de agua.

Luego del examen estereoscopico de las fotografias se concluyo que

la zona era de dificil topografia, con profundas depresiones y cumbres

subitas, que no tenia una orientacion de sus valles bien definidas

aunque se notaba cierta tendencia de SE a N.

El rio Macho muestra inicialmente una d i.r-e cc i.Sn de BE a NW para

luego cambiar subitamente, debido a la topografia del terreno, de W a

E, y por ultimo seguir un rumbo mas 0 menos constante de SN a HE, hasta

que entrega sus aguas en e1 rio Reventazon. El rio en todo su curso,

recibe sus afluentes en angulos cercanos a los 90Q.

b. Tipos vegetales

Debido a 10 reducido de la escala de las fotografias a~reas, a sus

defectos (quemadas), a la alta nubosidad, unido ala circunstancia de

que solo se contaba con un estereoscopio de bolsillo, la labor de reco

nocimiento y delineamiento de los tipos vegetales fue especialmente

ardua y la pormenorizacion de ellos imposible de lograr. Se hallo tan
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solo diferencia maS 0 menos marcada entre los sitios con pastas, las

partes can vcgotaci6n secundaria de primera fase, el bosque primario y

ciertas fajas de vegetaci6n en las m6rgenes del cauce media del rio Ma

cho y en las orillas del curso inferior de la quebrada de la Guayabi

lIas.

c. Gamines, vias y casas de habitaci6n

Par media de las fotografias aereas so determinaron todas las vias

de aeceso a la zona, desde la carretera interamericana y los caminos

que parten de ella hacia e1 curso superior del rio Macho, hasta la en

trada que llega a Belen partiendo de El Muneco, hato lechero sabre el

rio Navarro. Despues y cuando ya se inici6 el trabajo de campo, se

hallaron varias picas de cazadores, multitud de trochas hechas par el

personal de obreros del ICE, para sus trabajos de topografia y perfora

ciones en el proyecto de presa de rio Macho NQ 2 y un camino que condu

ce de El Belen al campamento del proyecto rio Macho NQ 1 Y a Orosi

(vease mapa), Casas de habitaci6n solo se observaron sabre la carrete

ra interamericana y algunas pocas sabre el curso superior del rio Macho,

1a casa de El Belen que constituy6 m6s tarde el campamento NQ 1 Y la

casa de la Guayabillos que fue m6s tarde 01 campamento NQ 2.

3. Mapa basieD sacado de las fotografias aereas

Como los mapas existentes eran tan inexactos, 6e trat6 de elaborar

un mapa basico par triangulaci6n mecanica (8, 38), Se cont6 can la

existencia de estaciones astron6micas cercanas al 6rea de trabajo y se

procedi6 al trabajo usando el equipo que para tales casas posee el

Instituto Geografico de Costa Rica, compuesto de regletas de acero y
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sketch master. El trabajo con este ultimo aparato fue especialmente

dispendioso por la topografia complicoda de la zona. Luego del trabajo

se obtuvo un mapa con una escala aproximada de 1:46.000, mapa que fue

ampliado usando el pant6grafo a una escala de 1:23.000 para facilitar

el planeamiento de los trabajos y lograr una clara distribuci6n de las

trochas que unian los lotes de muestreo.

4. Sistema de muestreo escogid~

Se estudiaron varios sistemas de muestreo sopesando las posibili-

dades de e j e c uc i.Sn , los fines perseguidos, el personal disponible, eL

equipo, la topografia del terreno y el tiempo fijado para llevar a cabo

el trabajo. Entre otros sistemas, se tuvieron en cuenta: el muestreo

selectivo, el muestreo sistematico, el muestreo aleatorio, el muestreo

sistematico con multiple principio al azar y el muestreo sistematico

parcialmente al azar. El muestreo selectivo se desecho por ser aplica-

ble mas que todo a bosques homogeneos (36). El muestreo sistematico

con su patron fijo que rige especialmente sobre los trabajos de campo

se cine mas en los datos a la realidad que el anterior pero los resul-

tados no pueden analizarse estadisticamente (error de muestreo y variaE

tes) (32, 36). Se puede decir que el sistema de muestroo mas ventajoso

es el aleatorio, en cuanto se refiere a la exactitud y a la baja toma

de muestras. Be puede analizar 8stadisticamente debido a que todas las

unidades de 6u8streo del conjunto tienen la misma oportunidad de ser

elegidas para formar parte de 1& muestra representativa. En la zona,

por las especiales circunstancias de topografia y por la carencia de

vias expeditas no era aplicable. El muestreo sistematico con multiple

principio al azar y el muestreo sistematico parcialmente al aZar a

~I
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pesar de que necesitan poca intensidad de muestreo y permiten una esti

macion valida del error de nIuestreo, son complicados en BU ejecucion

(26). En un terreno como el estudiado se presentaban dificiles de eje

cutar si se auade el numero exiguo de personal.

Se escogio 81 sistema de muestreo sistematico en Iineas de lotes

circulares de 1/10 de Ha., por no exigir equipo especial, por acomodar

se al poco personal de campo (2 hombres) y por ser rapido en su ejecu-

cion. Los lotes circulare'S tienHn menos perimetro, au centro se puede

marcar facilmente, el sistema de trabajo es comodo y sencillo con fa

cil comprobacion desde el centro.

La intensidad del muestro se fijo en 0.5% de acuerdo al tiempo dis

ponible y al objetivo del trabajo (conservacion, recreacion y posible

exp.l.o t a cd Sn ) •

C. Trabajo de campo

El equipo y el personal empleados fueron los mas sencillos y menos

numerosos posibles, para poder lograr una adecuada movilidad y una pre

cision efectiva en el trabajo.

1. Eguipo y personal

1 altimetro de 0-3.500 m.s.n.m.

1 brujula Bronton de bolsillo

1 cadena de 100 pies

1 forcipula con cabida hasta 60 em.

1 cinta diametrica en pulgadas

1 medidor de corteza

1 nivel Abney con cuadrante en porcentaje
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1 flexometro de 3 m.

formularios especiales para tomar datos en los lotes de mues-

treo (vease Apendice).

El personal tan solo 10 componian tres hombres:

lIng. Forestal

1 Trochero

1 Cocinero

El Lng , Fo r e e t a.L dirig;ia los trabajos, t omo los"dato.s.,de campo,

cadenio en union del trochero\ y dio los rumbos de las trochas y picas.

El trochero abria trochas y picas a machete, cadeniaba, ponia las esta-

cas, daba los nombres vernaculos de las especies botanicas y limpiaba

los fustes de los arboles para hacer las mediciones.

2. Campamentos

El campamento que en los trabajos del ICE toma el nombre de rio

Macho NQ 2, esta situado en terrenos descampado (potreros que estan re-

gresando a bosque) y a 2060 m.s.n.m. Este campamento en el mapa general

se llama campamento NQ 1 Y fue la base para la primera etapa del

trabajo.

El segundo centro de operaciones 10 constituyo la antigua casa de

Guayabillos. Estc campamento se dcnomino NQ 2 Y fue la base de la may£

ria del trabajo. Estaba a 2 Km. mas 0 menos del campamento NQ 1 y a

unos 2040 ru.s.n.m.

3. Datos tomados en el campo

El inicio del trabajo de trocha y de la toma de datos, comenzo en

el sitio que se habia fijado de antemano en los. mapas, como el principio
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(Belen). En gran parte de los antiguos

potreros de Belen se evidencia el proceso

de sucesi6n natural hacia el bosque.

Macho NQ

fondo antiguos potreros cubiertos parc~~l

mente do Rubus s~.

Foto NQ 4.

Foto NQ 3.
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de la trocha madre 0 sea aquel punto donde la quebrada de la Perica en-

trega sus aguas al rio Macho, a una altitud de 2.045 m.s.n.m., y con

rumbo E LfOQS se inici6 la trocha que tuvo 5.160 m, el 16 de noviembre

de 1961 Y se termin6 el trabajo de inventario el 18 de febrero de 1962

(vease Apendice, mapa NQ 8). Gada 430 m. (14.6 cadenas de 100') se

hizo un lote circular de 1/10 de Ha. y se marc6 su centro con una esta

ca grande para senalar definitivamente el arranque de las trochas sub-

sidiarias normales a la trocha madr o , que cubrir:Lan todo e1 area a in-

ventariar. En estas trochas subsidiarias se localizaron los lotes cada

430 m. tambien. Las trochas se hicieron estilo "pica", os docir de muy

poca anchura (maximo 1.00 m.) para evitar perdida de tiempo y trabajo.

Se llev6 a efecto el cadeneo, guardando en 10 posible la horizontal y

marcando cada medici6n con una estaca pequena debidamente numerada (NQ

de trocha y NQ de estaca). Una vez alcanzado el centro del lote se

corrigi6 su radio de acuerdo a la pendiente y segun el metodo empleado

por Bryan (5). El diametro asi hallado se marc6 can estacas en forma de

cruz considerando la direcci6n de la trocha. Las mediciones de los ar-

boles se hicieron por cuadrante y en el sentido inverso a las maneci-

llas del reloj. Guando se dude que un arbdl estaba dentro del late se

midi6 con la cadena desde el centro del lote.

La mayoria de los arboles de la zona tienen en su fuste gran can-

tidad de musgos y liquenes que dificultan el trabajo de medici6n de

diametro necesitandose intensa labor de macheteo con la consiguiente

perdida de tiempo para limpiarlos.

a) Be anot6 la especie botanica 0 en su defecto, el genera 0 la

familia a el nombre vernaculo.

"
i
l

I!
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b) Los diametros hasta 60 em. a la altura del pecho, se tomaron

con Is forcipula haciendo dos mediciones en angulo recto y ano

tando el promedio. Dial:18tros de mas de 60 em. se midieron con

la cinta diametrica. Todos los arboles de 15 em. a mas de dia

metro se tuvieron en cuenta en el muestreo. El espesor de la

corteza se tomo COn el medidor de corteza, pOI' dano de este

aparato, se utilizo el machete y Una reglilla graduada para

tomar este dato.

c) La altura de los arboles se estirlo mayormente a o j o ,

d) Las caracteristicas de la cortoza constituyeron un dato de es

pecial interes y pOI' este aspecto se anotaron con cuidado. El

latex, la savia coloreada 0 no y su abundancia, las gomas y

los aceites se tuvieron muy en cuenta, 10 mismo que los olores

caracterlsticos de la corteza recien cortada 0 la fragancia 0

mal alar de las hojas estrujadas en fresco. Todas estne oara£

teristicas son auxiliares de importancia en la determinacion

de especies.

e) De acuerdo a las condiciones ideales para el aprovechamiento

comercial de los arboles, los fustes de estos se agruparon en

cuatro tipos:

R recto (fuste cilindrico, recto, con ramificacion a 2/3

de su altura total).

Rr recto ramificado (fuste recto, cilindrico, can ramifica

cacion desde 1/3 de su altura total).

T torcido (fuste torcido, no cilindrico, con ramificacion

a 2/3 de su altura total).
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Tr torcido y ramificado (fusta torcido, no cilindrico, con

ramificaci6n desde ~/3 de su altura total).

f) La observaci6n sobre sotobosque y epifitas se efectu6 a medida

que so avanzaba en las picas 0 trochas y en los lotes do mues-

treo.

g) Se recolectaron ospecimenes botanicos de las especies que no

se pudieron identificar en 01 campo, para estudiarlas en deta-

lIe en el IlCA.

h) Se tom6 cuenta de las aves, mamiferos y reptiles que se halla-

ron durante la permanencia en la zona de trabajo.

La identificaci6n de las especies vegetales que no se pudieron de-

terminar en el campo y de las cuales so trageron especimenes al IICA,

se hizo can ayuda del Dr. Gerardo Budowski, Jefe del Departamento de

Dasonomia.

La identificaci6n de las especies animales se hizo con la ayuda

del Profesor Juvenal Valerio del Departamento de Economia y Extensi6n

del Centro de 'rurrialba. Asimismo se consultaron segun el caso a los

numerosos libros que versan sobre flores, fauna y descripciones de la

vegetaci6n y de la vida silvo at r-e (7, 13, 30, In, 42, Lf3, 44, 45 t 46).
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V. RESULTADOS

A. Mapa general

El mapa general se obtuvo mediante fotografias aereas y triangula-

ci6n mecanica. Se tuvo especial cuidado en el trazado de las corrien-

tes de agua y en la nomenclatura de ellas. Los campamentos quedaron

demarcados en el mapa por ser los centros de operaci6n. En el mismo

mapa figuran la trocha madre y las trochas subsidiarias normales a ella,

hechas en el trabajo de muestreo,

Con base en este mapa se obtuvo la superficie de la zona inventa-

riada por e L sistema de "conteo de red" (dot grid), haciendo el conteo

tres veces y promediando. No se utiliz6 ningun otro metodo por careceE

~ se de los elementos necesarios. En resumen resultaron 2.205 Has., de

las cuales hay aproximadamente 2.030 en bosques productivos, comercial

mente hablando y el resto en potreros y charrales~ (vease mapa NQ 6).

B. Composici6n floristica del bosque (vease Cuadro NQ 1)

Es obvio que la composici6n floristica de un bosque, su fisonomia

y su estructura, estan directamente ligadas" a los factores climaticos,

a su vez relacionados con la altitud del lugar; a los suelos y a la

topografia reinante. Tal vez los factores mas influyentes, y que inci-

den directam~nte en la fisonomia del bosque, son la lluvia y la temper~

tura determinada por la altitud.

1); Termino usado en Costa Rica para designar terrenos secundarios
recientes o
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El bosque en lineas generales es moderadamente alto, con un dosel

que llega hasta los cuarenta metros en varias oportunidades aunque co-

munmente suele estar entre 30 y 35 metros.

Las partes consideradas como bosque secundario se han desarrollado

sobre antiguos potreros. Aparecen do pronto en estos bosques algunos

ejemplares de "chayote" (indeterminado) y "aguacate" Ocatea sp., que

seguramente dejaron para el sombrio de los ganados.

Las zonas de potreros son relativamente pocas y 8i se han manteni-

do es pOI' CaUsa del pastoreo periodico. En todos los casos se aprecia

un desplazamiento do las gramineas pOI' los charrales. Las especies mas

destacadas pOl' su bello aspecto en floracion pertenecen a las Ericaceae

de habito epifitico (Cavondishia sp. y Gualteria sp.).

El pasto "kikuyo" Pennisetum clandestinum Hochst., eultivado en

las zonas de potreros, ha sido desplazado poco a poco pOl' gramineas na-

tivas y pOI' el charral de "mora" 0 "zarzamora" Rubus spp.

En algunas troehas y derrumbes recientes abundan los generos

RUbus, Chusguea y Begonia, algunas Campositae, l~ "ortiga veintieua-

tro" Loasa speciosa Don. Smith., el "chilacaste" Urtica ehamaedryoides

Purcn , , y Pilea Tuerekheimii Donn & Smith._

Hay muchos liquenes y musgos sobre las ramas, troncos y aun sobre

las hojas de los arboles, y en el piso de.l bosque. Existe buena canti-

"I

e,
dad de bejuGos en ocasiones con caracte~sticas de lianas.

"
Algunos de

ellos ,tienen espinas muy fuertes que ~azgan faeilmente los vestidos y

cortan la carne. El bejuco de haeer eanastas abunda en la zona y es de

color negruzco; los vecinos 10 8xtraen con frecuencia para e1 mercado

de Cartago. Las Bromeliaces>e se hallan extraordinariamente difundidas
(

en el bosque y muy especialmente en las ramas de los Quercus viejos,
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formando un bonito aspecto con su color rojo en algunas oportunidades,

verde en otras aSl como su inflorescencia de colores vivos. Contribu-

yen a este aspecto las Araceae del genero Anthurium, algunas Araliaceae,

Orquidaceae, y numerosos helechos.

Existe una graminea de tallo voluble y hojas delgadas, llamada

"cortadera", que con facilidad hace heridas como de navaja y produce

muchas molestias. Pareco que se trata de la Cortaderia nitida (HBK.)

Pilger,

1. Regeneraci6n natural

Todo espacio causado por la caida de un arbol viejo, derrumbes, 0

trochas abiertas por el hombre, se Ve prontamente cubierto de vegeta-

ci6n, tal veZ favorecida por la humedad constante y la cantidad y buena

distribuci6n de las semillas.

Se hallaron brinzales de Quercus spp., Prunus sp., "turru" Eugenia

costaricensis Ber-g , , Ardisia app , , Alfaroa costaricensis Standl:,

Alnus jurullensis HBK" Miconia spp. Vism~ guianensis (Aubl.) Pers.,

It chay ot e " , Palmaceae, Lauraceae, prymi~ Winteri Forst., Oreopanax sp.,

Billia colombiana Planch. & Lindl. y Podocarp~ oleifolius Don.

2. Floraci6n y fructificaci6n

Durante la toma de datos, 0 sea en los meses de noviembre, diciem-

bre, enero y febrero, se observ6 la floraci6n de los generos Neinmannia,

Billia, Rheedia, Prunus, Styrax, Magnolia, Guarea, Miconia, Gualteria,

Ardisia. En la misma epoca fructificaron los generos Guarea, Miconia,

Vismia, Billia, Prunus, Sapium, Ficus, Cinchona, Alnus y "coquito"

(indeterminado).

11
1'1

'I
i
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C. Mapa de tipos

El mapa NQ 7, ensena la localizacion y diferenciaci6n de los tipos

de bosque. Fue elaborado con ayuda de las fotografias aereas y del

trabajo de muestreo de inventario.

Medianto la curva do eficiencia del numero de lotes de muostreo

(vaase Grafica NQ 1), se constato que los 116 lotes tomados en la zona

de muestreo fuoron suficientes. Despues dol lote 93 1a curVa se trans-

forma en una rocta para 65 especies diferentes.

Si nos atenemos a los datos metooro16gicos conseguidos para la

zona en estudio, 3.000 mm. de lluvia anual aproximadamente y una alti-

tud de 1.700-2.500 m.s.n.m., que refloja una temperatura media anual en-

tre 12-17QC, con temperaturas cri t.Lc as ocr c a de OQC, podemos clasificar

el bosque como mcntano bajo muy humedo del sistema de Holdridge (1@).

En lineas generales dentro de 1a formaci6n mencionada, se diferen-
,

ciaron dos tipos distintos:

1) tipo primario (bosque climax)

2) tipo secundario (bosque en evoluci6n 0 fase de sucesi6n).

1. Tipo primario

La parte del area boscosa comprendida como tipo primario tiene to-

das las caracteristicas de un bosque climax, par BU estructura, BU fis£

nomia, el tamano de los arboles componentes y el eqUilibria manifieeto

de todas sus unidades. Se puede considerar como un bosque virgen donde

tan solo los pa1miteros
A

y cazadores han penetrado sin Causar dano alguno.

A Palmitero es una pa1abra ap1icada a aquellas personas que extraen
cogo110s de palmas (palmito y surtuba) muy empleados como verdura.
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Dentro del tipo primario se observaron tres asociaciones diferen-

a _ Asociaci6n con dominancia del "roble blanco" ~uercus

copeyensis C. H. Muller, y el "encino" g. Guglielmi-treleasi

Mull. (34). Se halla entre 2.500-2.200 m.s.n.m.

(1) Fisonomia

La asociacion de guercus ss heterogenea, perennifoli~,

mesofila; las hojas simples y coriaceas, de color verde

asoura brillante, predoninan.

Trancos rectos, cilindricos y poco ramificados. Poseen

corteza gru8sa; clara en "magnolia" y IIr ob l e blanco" y

aGoura en las dem~s espccies. Los Quercus y las Lauraceae

tienm contrafuerte s ,

Las flores en general son poco vistosas y pequcnas, excep

to las de "magnolia" Hagnolia poasana (Pittier) Dandy.,

que son blancas y grandes.

Las semillas en general son grandes y pesadas y su pro

ducci6n muy abundantc.

(2) Estructura

El dosel superior de esta asociacion Gsta integrado por

~uercus copeyensis C.H. Huller y g. Guglielmi-treleasi

Mull. y esta entre 40 y 30 m. de altura.

El segundo estrato del bosque esta repartido entre el

"magnolia" Magnolia poasana (Pit tier) Daridy , , "mora"

(indeterminado), "lorito" vVeinmannia Nercklei Standl.,

"Lr a a" Laurac e ae , "haya " Prunus ap , , "cedro mac ho "



- 38 -

Foto NQ 5. Aspecto que presenta el dosel de la asociaci6n

Quercus copeyensis - ~. Guglielmi-treleasi.

Quercus copeyensis C.H. Mull. la

especie mas destacada de la regi6n,

en la asociacion Suercus

copeyensis - ~. Guglielmi-treleasi.

Foto NQ 6
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Guarea brevianter~ C. DC., "asea if Styrax s p , , "yas "

Persea Schiedeana Nees. y "cipresillo" Po docarpus

oleifolius Don. Este estrato permanece entre 26 y 18 m.

El tercer estrato esta compuesto por "ajicillo" Drymis

Winteri For-s t , , "hues t.L'Lo " Miconia spp., "1 orito"

Weinmannia pinnata L., "sangretoro" Ardisia glandulo

marp;inata, "tucuico" Ardisia sp., "cachovenado" Oreopanax

sp., "ra t onc i.Ll.o " Rapanea guianensis Aubl., y, lftabaqui

110" Cinchona sp. Este estrato esta entre 18-5 m.

El sotobosque esta compuesto por~ sp., Rubiaceae,

Myrtaceae y Gramineae de los generos Chusguea, Arundaria

y Arundinaria.

b - Asociaci6n con dominancia dificil de determinar (mixta).

Esta entre 2.200-1.900 m.s.n.m.

(l) Fisonomia

Esta asociaci6n es heterogenea y la dominancia la ejercen

varias especies a la vez 0 una especie de vez en cuando

si las condiciones topogrtUlCas son especialmente favora

bles. Es peremnifolia, mes6fila, de hojas simples por 10

general y de consistencia cartacea y coriacea. El color

predominante en el follaje es el verde brillante.

Los trancos son rectos y cilindricos, de corteza gruesa

ypor 10 general oscura. Algunas Lauraceae poseen con

trafuertes y algunas palmas raices Zancos con espinas

(posiblemente Crysophila sp.)

Las flores son pequefias y poco vistosas con excepci6n de

la "magnolia" y del "cucaracho" Billia colombiana Planch.

& Lindl.

::J!
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Foto NQ 8

Asociaci6n mixta cerca de la quebrada

Guayabillos, donde pre domina el "haya"

Prunus sp. Se pueden apreciar ademas,

los helechos .arborescentes, palmas

"cola de gallo" Chamacdoroa sp. y la

>J
"cana braba" Chusguea sp.

Foto NQ 7

Asociaci6n mixta dominada por

Magnolia Eoasana(Pittier)

Dandy., "o hayo t e " (Tiliaceae)

y Woinmannia Wercklei StandI.
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Las semillas son grandes y pesadas. En algunas especies

como Prunus sp. las semillas se distribuyen mejor con

ayuda de les rcedores pues se observaron montoncitos de

semillas con senales de dientes de roedores.

(2) Estructura

El dosel en muy pocos Casos llega a 30 m. El "yos"

Sapium ap. ea e1 tinieo arbol de esta asociaci6n que al

canza 32 metros, pero se manifiesta aislado. La mayoria

de los arboles dominantes esta entre 25-18 metros y la

dominancia se alterna entre: "iraa" Lauraceae, Hyastl

Persea Schiedeana Nees., lIyosil Barium ap., "quizarra lf

Phoebe Valeriana StandI., "magnolia" Magnolia poasana

(Pittier) Dandy., "lorito" Weinmannia Werckley StandI.

"haya" Prunus sp., "ajicillo" Drymis Winter Forst., "asca"

Styr~ sp., "aguacate" Pe~ sp., "mora" (indeterminado),

"cipresillo" E;?docarpus oleifolius Don., "cedro macho"

Guarea brevianthera C. DC. Y "cocora" Guarea sp.

El segundo estrato esta formado por "huesillo" Miconia

sp., "lorito" Neinmannia pinnata L., "tabaquillo"

Cinchona sp., "ratoncillo" Rapanea guianensis Aubl.,

"tucuic'll" Ardisia sp., "cucaracho" Billia colombian~

Planch. & Lindl., "cura" Viburnum stellato-tomentosum

(Oerst.) Hemsl., "azaharcillo" Clusea sp. y "cerro"

Clethra sp. Este estrato esta entre 18-10 m.

De 10-4 m. se halla otro estrato cubierto de arbustos,

arboles j6venes de las especies mencionadas, palmas y

helechos. Entre otros tenemos: "panama" Wercklea

il
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Foto NQ 10

Ala derecha arbol de "resino"

Styrax sp. en In asociaci6n mixta.

En primer plano regneraci6n natural

en las trochas recien abiertas.

Foto NQ 9

Cedro macho (Guarea brevianthera

C. DC.) en la asociaci6n mixta.
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sp.) y e1 anturio (Anthurium sp.).

I

J

constante.

mixtn, donde se puode apreciar

lechos debido a la humedad

la nbundancia de musgos y he-

Sotobosque de la asociacion

Foto NQ 11

Foto NQ 12. Sotobosque do In asociacion mixta. Se pueden

observar los musgos, las palmas cola de gallo

(Chamaedorea sp.), la cana braBa (Chusguea
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insignis Pitt. & Standl., "salvia" Ilex sp., "cordonci

110" Piper spp., "ber8njena" §al~ sp., "palmito" 0

"pacaya de raton" Euterpe longipetiolata Oerst. Socratea

durissima(Perst.) Wendl., Chamaedorea Pacaya Oerst.,

"surtuba" Geonoma edulis Wendl. y Q. binervia Oerst;

QY.athea sp. con 10 y mas metros de altura, Dryoptesis sp.,

Elaphoglossum sp. y Adiantum sp.

c - Asociaci6n donde la dominancia se reparte entre el "gaulin"

Alfaroa costaricensis Standl., "110r6n" Laplacea sp.,

"magnolia" Magnolia poasana (Pittier) Dandy., Eugenia sp. y

"peine" (indeterminado). Est~ entre 1.900-1 .. 750 m.s.n.m.

(1) Fisonomia

Esta asociacion es heterogenea, peremnifolia, mesofila,

hojas simples con aumento de las hojas compuestas, de

consistencia cartacea en general.

Troncos rectos y cilindricos, corteza delgada en compara

cion con laG asociaciones anteriores y de color claro en

la mayoria de los casos. Los arboles grandes tienen

contrafuertes, en especial los Ficus. Hay palmas y

guarumos con raicas zancos ..

Flores claras y medianas. Semillas pesadas y grandes por

10 camun.

(2) Estructura

El dosel llega a 35 metros. No se puede decir cual espe

cie domina realmente. Las circunstancias de sitib deter

minan la especie sobresaliente. En ocasiones os e1

"gaulin" Alfaroa costaricensis Standl., en otras oportu

nidades el "peLne " (indeterminado) y el "110r6n"
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Laplacea s p , Y en o t r-a s 18. Eugenia sp. can 01 "magno Li,a Ii

!:'!afJ;nolia poasana (Pinier) Dandy.

El segundo est:rato esta comprendido entre 25-:'18 m, se

compone de: "chayote" una Tiliaceae, "aguacate" Ocatea

sp. lioc or 6n ll Guarea microcarpa C. DC., IIcucarachoo Billia

COlol1biana Planch. & Lindl., " chilamate" Ficus ap , ,

"irasii Lauraceae, "haya ii Prunus sp., "asea" Styrax sp.,

"mora" (indeterninado), azulillo (indeterminado) y "yos"

Sapiml ap , El tercer estrato esta entre 18-5 m, y se
'<"""""-., ,.', "'''~''"

compone de: "tabaquillo" Cinchona sp.. "sangretoro

Ardisia E!..andulo-marginata, "tuGuico ll Ardisia cp , , IIturru"

Eugonia costaricensis Berg., "resina" Styrax sp., "huesi-

110" l/jiconia ap ,, "guava" 1nga sp., "jorco" Rheedia ap ,

(?), "purillo" (indeterminado) y "coquito" Colatola sp.

El sotobosque es una mezcla de Rubiaceae, 11yrtaceae,

Palnaceae, helechos, Piperaceae y Husaceae (Heliconia

app , ) •

En esta asociaci6n se presentan unos pocos Ficus y unos

cuan t o a liguarumos" (Cecropia), qu~ son especies tipicas

de los bosques sBcundarios. Este hecho se debe a que

los derrumbos son frocuGntes en la zona y cstas especies

invaden rapidamente la tierra desnuda; sste hecho no Ie

quita a este bosque BU caracter de primario.

d _ Facies especiales dentro del bosque primario.

(1) Facie Clusea - Clethra.

La facie Clusea - Clothra esta provocada por el fuerte

viento que sopla sobre algunas cumbres.

, ,



Foto NQ 14. Asociaci6n desarrollada en las cumbres donde

sopla muy fuerte el viento.
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ral del bosque, donde la

cia la ejercen Alfaroa costaricensis Standl.

y Laplacea Brenesii Standl.

Foto NQ 13.
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Los fustes de los arboles crecen torcidos, can poca altu

ra y corteza gruesa; la cope. es deforroada y r-a La ,

Tiene dos 8stratos bien definidoso El primero ssta com

puesto por "azaharcillo H Clusea sp., "cerro" Clethra

lanata Nart Y gaL, , "Lr-a.e " Laurao e ao , , i1Hagnolia"

Magnolia Eoasana (Pittier) Dandy., cacho de venado

Oreopanax sp. y " cipresillo ll Podocarpus oleifolius Don.

(2) Facie Oreopanax sp.

Es una fase homogenea de arboles macrofilos, largamente

pecioladas las hojas y de bordes he~didos y ~ndulados.

Tronco recto y cilindrico, con ramificaci6n superior.

Corteza clara y del gada y madera blanca.

El dosel lloga a 20 metros y no tiene sino un estrato.

2. Tipo secundario

Se desarrolla sobre antiguos potreros y derrumbes naturales. En

este tipo se puede hablar de cuatro asociaciones diforentes:

a - Asociaci6n Miconia spp.

Se compone de varias especies del genera Miconia (huesillo)

entre las que sobresale una especie de flores rojas.

(1) Fisonomia

Esta asociaci6n es homogenea, peremnifolia, de hojas gra~

des, cartaceas y simples.

Los troncos son rectos, limpios, ramificados en la parte

superior del fuste, la copa es globosa; son arboles de

poco diametro (25 em. maximo) y de corteza lisa, delgada

y de color claro.

"I
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Las flares son medianas y de color raja, rosado 0 blanco.

La floraci6n se manifiesta en racimos de flores abundan-

tes.

Los frutos son ~apsulares de color verdoso. La semilla

es muy pequena.

(2) Estructura

La asociaci6n tiene un solo estrato, con un dosel que

llega hasta 14 metros. Es tipic~ de los antiguos potre-

rOB de Povedae

b - Asociaci6n Miconia-Vismia

(1) Fisonomia

Esta asociacion es homogenea, siempre verde; las hojas

son grandes para Miconia y medianas para Vismia, de con

sistencia cartacea, simples y con peciolo largo.

Los troncos son rectos, cilindricos en el genero Miconia

y algo acanalados en el genero Vismia. La corteza en

~liconia es lisa y en Vismia algo escamosa. El color de

de la corteza es amarillo claro en Miconia y rojiza en

Vismia.

Las flores en Miconia son vistosas y en Vismia son peque

nas, blancuzcas y sin atractivo. Los frutos en Miconia

son capsulares y en ~ia drupaceas.

(2) . Estructura

Esta asociaci6n tiene un solo estrato que llega a 10 m.

y es muy densa. Se desarrolla en los antiguos potreros

de Guayabillos y Belen.

Dentro de la asociaci6n homogenea de Miconia-Vismia, apa

recen esporadicamente: e1 liratoncillo"" Rapanea guianensis
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Foto NQ 15. Vista de los jaules, Alnus jurullensis HBK.

tal como se presenta en la orilla del rio

Macho.

Foto NQ 16. Rodol de Alnus jurullensis HBK. en un va

llecito pantanoso del rio Macho.
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Aubl., el "ajicillo" Drymis ,Vinteri Forst. y el "lorito"

Weinmannia pinnata L.

c -~Sociacion Rubus spp.

Esta aeo cd.acd.Sn se corapo ne de "zar-zamor-a" Rubus ep , t r1elasto

maceae herbaceas y Compositae. Forman charrales densos que

llegan hasta 1.5 m. de alto. Esta vegetacion esta invadiendo

los terrenos que aun hay en potreros.

d - Sociacion Alnus jurullensis '

El suelo, topografia y drenaje de algunos pequellos valles del

rio Macho y de la quebrada de Guayabillos, que son practica

mente pantanos, dan la oportunidad al "jaul" Alnus jurullensis

HBK. de ser el dominante exclusivo. El follaje del "jaul" no

es denso y la ramificacion es escasa; los fustes son rectos

y cilindricos, y la corteza de color ceniciento. La flora-·

cion y fructificacion son abundantes, y las caracteristicas

de las semillas Canem6filas) aseguran una buena distribucion y

propagaci6n. El dosel alcanza hasta 30 metros. Ocasionalmen

te crecen dentro de esta asociacion algunas Lauraceae y

Cunoniaceae.

D. Caracteristicas de las especies maderables

1. Frecuencia

Para la frecuencia se tomo todo el conjunto de lotes 0 sea que se

comprendio toda el area de muestreo y se clasifico con signos para dis

tinto5 niveles de porcentaje:
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100 - 80"~ muy frecuente #

79 - 60"~ frecuente +

59 - 40";& medianamente frecuente x

39 - 20";& poco frecuente 0

19 - 0";& escaso

2. Forma

Begun se pudo comprobar en el inventario forestal, los arboles

componentes del bosque tienen en lineas generales buena forma. Asi

que para traducir a tanto por ciento esta caracteristica, se tom6 uni

camente la denominaci6n de R (fuste cilindrico, recto, con ramificaci6n

a 2/3 de su altura total) que se mencion6 en la pagina 29 de Materiales

yMetodos, y se representaron los distintos niveles con signos conven

cionales (vease Cuadro NQ 1, pag. 32).

100 - 80";& muy buena forma #

79 - 60";& buena forma +

59 - 40";& forma mediana x

39 - 20";& mala forma a

19 0% muy mala forma

3. Volumen de madera por especie

El Cuadro NQ 1 esta ordenado de acuerdo con la cantidad de madera

producida por especie en el area de muestreo correspondiente a bosques

(10.7 Has.).

En el Cuadro se da tambien el numero de metros cubicos de madera

por Ha., las alturas totales maximas en metros, las alturas comercia

les maximas en metros y por especie y el diametro promedio por especie

en centimetros.
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3m. ,

139

150.19
Volumen total del arbol promedio

Cabe aclarar de que para el calculo de ,volumen, tan solo se toma-

El valor mencionado se considera como bajo para esta clase de bos-

Se nota muy claramente que las especies cobijadas por el nombre

E. Otras observaciones

La fauna de la zona estudiada ea mas 0 menos numerosa (vease

La relacion entre e1 numero de ~rboles par hectarea, y e1 numero
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Los calculos hechos con los datos tomados mostraron un volumen

el bosque.

quiera otra especie, en oportunidades debido a la buena forma de los

que.

de metros cubicos por hectarea nos da el volumen total del arbol pro-

promedio por lote de 1/10 de Ha. de 15.014

300,167.75 m~ para toda el area boscosa.

para arriba.

medie.

Guglielmi-treleasi Mull., tienen un volumen de madera mayor que cual-

ron los arboles de 20 em. DAP, a pesar de que el muestreo se hizo desde

fustes ysu longitud, y en otros casos a la abundancia de la especie en

copeyensis C.H. Muller, "chayote" (indeterminado), "encino" guercus

vernaculo "ira" Ocotea sp. y Nectandra sp., " r oble blanco" Quercus

4. Volumen de madera por lote, por hectarea y en el area boscosa

15 em. DAP., puesto que las tablas de cubicacion elaboradas por Veillon

1. Fauna

(49) y que se usaron en este trabajo, solo consideran DAP de 20 em.
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Cuadro NQ 2). Se pudieron observar varias especies de Fringillidae,

Trochilidae (colibri), Turdidae como el "yigUirro" Planisticus~

casius (Bonaparte), Troglodytidae como el "zoterre" Troglodytes

musculus intermedius Cabanis y Tangaridae como el "r ualdo" Clorofania

oallophrys (Cabanis),

A mitad del camino entre Muneco y Belen se hallaron en una oportu

nidad, varios "quetzales" Pharomacrus !!!!:J:ci!2:.££ costaricensis Ridgway.

Los pajareros frecuentan a menudo la zona con trampas y las aves

las llevan luego a los mercados de Cartago y San Jose.

La "trucha" Trutta sp., es el unico animal cultivado que existe

en la zona. Se observaron especimenes de buen tamano y alevinos vigo

rosos. Por desgracia ha sido diezmada la trucha por gente inculta que

pescan con explosivos y venenos.

El Cuadro NQ 2 ensena muchos de los animales vistos durante el

tiempo que duro el inventario forestal.

2. Pastas

En los pocos potreros que aun que dan hay gramineas de los generos

HyParrhenia, Paspalum, Axonopus. El "Kikuyo" Pennisetum clandestinum

Hochs t , y el "carr e t Sn" Trifolium son pastos cuLt.Lvado s , Existe una

Cyperaceae (Dichromena sp.) de flores blancas, mezclada con las

gramineas.



fenes~

tratus Peters

Cebus capacinus imitator
Thomas

Alouatta palliate palliata
(Gray)

Sciurus hoffmanni hoffmanii
(Peters)

Eupsychortyx leylandi (Hoore)

ANI~lliLES VISTaS EN EL RIO MACHO
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Armadillo

Cabrillo

Tepezcuinte

Leoncillo

Ardilla colorada

PuerCOeSp.lll

Monos colorados

Leoncillo

Tigrillo

Monos Carablancos

Mo nos congos

Perezosos

Nombre Vernaculo

Perdiz

Pajuila

Paloma morada

Pava granadera

9

5

2

3

4

6

7

8

1

13

10

11

12

14

16

15
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Con t , Cuadro NQ 2.

Nombre Vernaculo Familia

17 Saino Tagassuidae

18 Lagartija Iguanidae

19 Salamandra Plethodontidae

20 Rana Leptodactylidae

21 Culebra lorita Viperidae

22 Culobra coral Colubridae

23 Culebra Elapidae

24 Trucha Salmonidae

25 Conejo gris Leporidae

26 Danta Tapiridae

Especie

Tagassu tajaou crusnigrum
(Bangs)

Anolis tropidolepis Boulenger

Magnadigita nigrescus Taylor

Eleutherodactylus podiciferus
(Cope)

Bothrops lateralis (Peters)

Lampropeltis doliata micro
pholis Cope

Micrurus nigrocinctus
nigrocinctus (Girard).

Salmo gairnierii

Silvilagus dicei Harris

Tapirella bairdii (Gill.)



F 8 Comparaci6n del bosque ostudiado can otros que oreoen en

condiciones similares en otros palses

La Carbonera

+ de 2,000 mm.

13Q - 16Q C

2,200-2,600 liD.

La 11ucuil

+ de.2,000 mm.

10Q - 16Q C

2,300-2,800 ~

Rio Macho

2,400 - 3,000 mm.

12Q - 17Q C

1,750 - 2,500 ~

1. Comparacion climatica

Caracteristicas

Precipitaci6n:

Temperatura:

Altitud:

2. Comparaci6n botanica

El bosque estudiado en el rio l1acho tiene '70 especies diferentes

de arboles, si se considera que 81 nombre liira" cobija 5 espeoies de

Lauraceae, que las Melastomataceae son 5 especies distintas, las

Araliaceae 2 especies y las Cunoniaceae 2. El bosque de La Mucuy tiene

Es interesanto apreciar que los bosques sometidos a las mismas

condiciones ambientales tienen muchas semejanzas, 8i no en BU composi

ci6n floristica, si en su aspecto general.

En este trabajo se trata de comparar el bosque estudiado con dos

bosques de los Andes de Venezuela cerca de Merida, que el autor tuvc la

cpnrtunidad de conocer afios atras y que segun los estudios de Lamprecht

(23) y de Schreuder (37) manifiestan mucho parecido al bosquo en el rio

Macho.

En los bosques venezolanos mencionados, la Facultad de Ingenieria

Forestal de la Universidad de los Andes, ha llevado a efecto numerosas

investigaciones, que pueden tener aplicaci6n en el bosque del rio

Macho, 8i las semejanzas entre los tresson suficientemente satisfac

torias.
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64 especies y el de La Carbonera 53. Apenas se justifica la mayor abu£

dancia de especies en el rio Macho puesto que abarca una diferencia de

altitud de '150 m, (250 mas que La Mucuy y 150 mas que La Car-boner-a ) ,

El 85% de las familias botanicas existentos en el rio Macho y La

Mucuy son comunes, y el '15% entre el rio Macho y La Carbonera. El 5'1%

de los generos son comunes entre rio Macho y La Mucuy, y el 46% entre

rio Macho y La Carbonera. Tan solo hay dos especios comunes en los

tres bosques: Podocarpus oleifolius Don. y Billia colombiana Planch. &

Lindl.

El bosque establecido en La Mucuy entre 2,200-1,'150 m.s.n.m., tie

ne mucha semejan~a can el que se desarrolla en el rio Macho entre 1,'100

y 2,200 m.s.n.m. El bosque que crece en La Carbonera es muy semejante

al bosque que crece de 2,200 - 2,500 m.s.n.m. en el rio Macho y parece

que el "pino laso" Podocarpus rospigliosi Pilger. ha sido reemplazado

en el rio Hacho par el "roblo blanco" QUGrcus copGyonsis C.H. Muller

y el "encino" :I,uercus !;,ugliolmi-treleasi Hull.

Los tres bosques tienen tres estratoB caracteristicos, con poca

diferencia en al titud entre oat oa , El dosel esta s.l empr-e entre 35 y

40 metros en los trGs y las Gpifitas son ~as a menos abundantos.

Comparando el volumen de madera par hGctaroa del bosque del rio

Macho con e1 bosque de La Carbonera S8 va que os m's bajo 01 producido

par el rio Macho 150.19 m~/Ha. contra 215 m~/Ha.
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VI. DISCUSION Y CONCLUSIONES

A. Aprovechamiento de la zona estudiada para productos

forestales, agricultura y ganaderia

El uso de un area forestal esta regido por las necesidades que el

hombre quiere satisfacer con ella, por los medios con que el cuente

para lograr su uso y por las caracteristicas intrinsecas de la zona.

1. Aprovechamiento de la zona como fuente de productos forestales

El inventario forestal muestra que en la zona hay especies de bue

na calidad y apreciadas caracteristicas, que en el mOrcado maderero de

Costa Rica denominan como "madera de segunda", por ejemplo: ira, agua-

cate, yas, quizarra, magnolia, encino, roble blanco, 110r6n, cedro

macho, gaUlin, jaul, etc.

Se cree tambien que el crecimiento en este tipo de bosque de mu-

chas espocies de valor, es lento. Como ejemplo podemos mencionar 01

Quercus sp. que es una de las maderas que seeKplota actualmente para

enviar al exterior.·

La proximidad de los centros de consumo (San Jose y Cartago), el~

va el valor de los productos foreetales; pero la carencia de carrete-

ras de acceso y extracci6n, que unan el bosque a las carreteras centra

les (carretera interamericana y carretera Cartago-Orosi) es un

inconveniente dificil de salvar y nsi los costas de produccion suben.

Existe la posibilidad de que el ICE construya un camino, pero no

es completamente seguro. Ademas para explotaci6n maderera, se necesi-

ta una red de caminos y uno solo tiene importancia relativa.

j

Ii
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Par la topografia escarpada y la lluvia abundante, so hace onerosa

Ia conservacion de eaminos y se limita Ia apaca de trabajo en Ia labor

de explotacion.

El peligro de erosion es grande en 1a zona. Durante el trabajo

de muestreo se observaron no menos de ocho derrumbes naturales de tiem

po reciente y considerable extension; asi que el suelo descubierto a

causa de una explotacion y par la fuerte lluvio., entraria muy pronto a

sufrir danos graves.

El inventario forestal ha arrojado. un total de 150.19 m~ par hec

tarea, volumen esto, eonsiderando solamonte el fuste y sin corteza.

Este valor se considera alga bajo para este tipo de bosque. Como los

mercados madereros de Costa Rica, solo dan cabida a determinadas espe

cies, no mas del 50% de la madera que puede suministrar el bosque,

serio. aceptada.

Analizados los puntos anteriores, se encuentra que en lineas gene

rales, para una compania maderera serio. inconveniente 10. explotacion y

no se justificaria a c ome t e r- .en 10. actualidad tales t r aba j o s ,

Para el explotador en pequeno (tipo parasito) los inoonvenientes

se reducen. El podria explotar can relati:va facilidad y aun con ganan

cia 01 bosque, 8i las vias se 10 permiten. En la'zona de Gstudio no

aparece vestigia de La explotaci6n reciente, pera poco a poco se mani ww

festar5 ya .que los par6sitos est£n avanzundo paulatinamente y cada vez

se aoercan mas a Ia hoya media del rio.

El resto de productos del bosque (palmns, bejucos, etc.) aunque

tienen el mercndo asegurado, tropiezan can ia dificultad de no ser muy

numerosos, del transporte y de que no pesan 10 suficiente en el balance
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economico de la zona. Por 10 tanto su explotacion en escala grande es

improbable.

2. Aprovechamiento de la zona para agricultura

El aprovochamiento agricola de la zona estli marginado por la top2.

grafia escarpada, la humedad relativa alta y constante y la baja ferti

lidad de ios suelos. Si bien el suel~ del bosque tiene materia organ!

ca, esta se pierde facilmente al desmontar y roturar el suelo, por

causa de la precipitacion alta... Se puede aseverar que no vale Ia pena

intentar la implantacion de agricultura.

La agricultura rinde pequenas ganancias a los campesinos en la

zona, pero son menores que las obtenidas por otras labores y tiene el

inconveniente de que es un agente limitante de los demas usos.

3. Aprovechamiento de la zona para ganaderia

Si tomamos como ejemplo el fracaso del hato lechero de Belen (en

fermedades de los vacunos), que se trato de establecer en la zona anos

atras, y la agresividad de las especies invasoras que en poco tiempo

'han convertido muchos potreros en bosques secundarios de primera fase,

podemos determinar que no es aconsejable establecer ganaderias. En

lugares de menor altitud y de topografia ondulada hay ganaderias en la

cuenca del rio Macho, perc faltan datos para sacar conclusiones de si

son 0 no, un ~uen negocio.

B o Usa de la zona para produccion de Q&ua

La topografia escarpada de la region y la precipitacion abundante,

proporcionan muchos aspectos favorables para la obtencion de energia
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hidraulica y el suministro de agua de buena calidad para acueductos.

Los valores actual y .potencial de la zona como productora de ener

gia electrica y agua para acueductos, estan bien estudiados por el

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). El hecho de que 81 ICE,

ya haya construido una represa (rio Macho NQ 1) Y efectuado los estu

dios correspondientes para construir otra (rio Macho NQ 2), hace impre£

cindible que el ICE se preocupe mas por el manejo adecuado de la cuenca

y dice mucho sobre las buenas cualidades de olla.

Existen numerosoG problemas Gll Guanta respecta a1 mnnejo de hoyas

hidrograficas y para rosolverlos se gnstan mucho tiempo y mucho dinero~

Se destacan los problemas surgidos con la gonte que vive en las cuen-

cas, por los siguientes motivos:

1. La gente cada dia aVanza mas en los terrenos, y desmonta y

quema sin aprovechar los productos del bosque.

2. La gente tiene practicas agricolas y ganaderas que agotan los

Buelos y conducen a la erosion acelerada.

3. Si se trata de inducir cambios en el sistema de laboreo, su

aceptacion es dificil y tratandose de las practicas silvicul

turales, la aceptacion es menor por. existir largo plaza en

las cosechas.

4. Si se intonta Ia compra de las propiedades 0 mejoras a los ca~

pesinon, se Buele establecer procios liUy altos que hacen pro

hibitiva la campra 0 hay que someter el asunta a peritazgas

y arbitrajes largos y costeses.

5. Si se trata de expropiar terrenos, una medida generalmente muy

impapular, osta puede producir desordenes de tipo social 0

politico.

J
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La gente, aunque no ha penetrado en gran numero en la hoya, pues

to que se mantiene en la parte lindante con la carretera interamerica-

na, esta causando dafias de dificil y costosa roparaci6n en la cuenca

superior del rio, y ya la sedimentacion comienza a prosentarse debido

a las malas practicas culturales.

En las cuencas media 0 inferior del rio, los finqueros tienen pro

piedades de buen numero de hectareas. Algunas estan cubiertas de bos

ques (cuenca media) y otras estan en potreros con ganado vacuno (cuen

ca inferior) pero con zonas boscosas detcrminadas. Este tipo de teneE;

cia y usa de 10. tierra no apar'c c e actualmente como un ·inconvoniente

serio y hay buenas pesibilidades de que el maneje apropiade de estas

fine as puede integrarse al manejo de la heya.

Existe la posibilidad de que el gobierno por intermedio de los or

ganismos relacionados, entre otros el ICE, compre los terrenos ocupa

dos por la hoya del rio Macho. El valor de la tierra fluctua entre

300 y 1.500 colones~ por Ra. dependiende de las caracteristicas topo

graficas y de la cubierta vegetal. Los terrenos boscosos con Quercus

(especialmente encino) estan entre 800 y 1.000 colones por Ra. Las

cuencas superior y media presentan las mejores posibilidades para la

compra y son las que realmente necesitan mayor atencion.

Con ayuda de un buen estudio sobre uso de tierras, se disminuyen

los costos de adquisicion de la zona, puesto que la compra se remite

tan solo a las areas necesarias.

~ Un colon equivale al cambio actual, a 0.15 dolares.
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c. Aprovechamiento de In zona como area recrentiva

El valor de una area recreativa es inconmensurable por los benefi

cios sociales que presta y pocas veCes se puede traducir en dinero. La

zona estudiada presenta varios puntos de interes para aquellos que

buscan descanso por medio del ejercicio (exploracion, caminatas, colo-

nias de campo y pesca) y para aquellos otros que prefieren el descanso

animico mediante la fotografia, los motivos pictoricos y la contempla-

cion de la naturaleza. La flora y la fauna son variadas, dignas de

estudio y poseen multitud de aspectos que interesan a los estudiosos

de las ciencias naturales.

Un punto de importancia para la zona, seria el uso de ella como

coto de caza y pesca. Los criaderos de animales silvestres y de peces

ajustados a las condiciones ambientales, constituyen un atractivo de

primer orden para recreacion. Ya 8xiste 8xperimencia con las truchas

"arco iris" (Salmo gairnierii) en el rio Macho y sus qfluentes y se

han observado ejemplares vigorosos y de buen tamaiio. La "danta"

(Tapirella bairdii Gill.), el "cabrillo" (Mazama !£!!!£ cerasina Hollis-

t er ) y el "conejo gris" (Silvilagus dicei Harris.), son pd.e zas de cali

dad para los cazadores.

Por la importancia que significa la caza y pesca, tanto deporti-

Va como comercial, debe considerarse la defensa y conservacion de la

vida silvestre para 0vitar.la caZa furtiva y la pesca'con(;xplosivos,

trampas y vcnenos. La planificacion de este aspecto es necesaria para

llevar el control efectivo de la pOblacion animal.

En la zona hay sitios que por sus Caracteristicas topograficas

son dificiles de conocer y aun es hasta peligroso intentarlo. Para

11
;1

!
, i
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salientes para la recreacion.

cubierto de epifitas, espeoialmente helechos,

musgos, Araceas y Brameliacene.

Foto NQ 18.

Foto NQ 17.
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unos pocos es un incentivQ mas, pera para 10. mayoria es uno. barrera

infranqueable.

Por las caracteristicas cli~aticas espociales de la region, se

presentan en determinadas epocas, nieblas espesas y lluvias persisten

tes que limitan las posibilidades recroativas para la mayor parte de

la poblaci6n.

La zona no posee actualmente, ninguDa comodidad, ni instalaciones

que faciliten la estadia de los visitantes. Para acondicionarla y su

ministrar suficiente seguridad, se necesita una inversion inicial alta,

pero puede ser un buen negocio a la larga, si se cobran derechoode uso

por tales instalaciones.

Si el ICE llega a construir la represa en Belen (rio Macho NQ 2),

aumentar1an las cualidades recreativas de la zona. Al contar con un

lago artificial se despertaria el interes de mucha gente, tanto nati

va como extranjera, que son amantes de la pesca y otras diversiones

lacustres. El lago seria un sitio de pesca excelente y a la vez un lu

gar apropiado a los deportes acuaticos. Existe la limitaci6n de que

la temperatura de las aguas es baja (lO-13QC) entorpeciendo asi el

desarrollo de algunos deportes como el esqui-acuatico y la nataci6n.

Para construir la represa, necesariillnente el ICE construiria una

carretera de acceso, que con pequefins mejoras serio. m~s que suficien

te para llenar las exigencias de In recrenci6n.

Actualmente en Costa Rica, no se manifiesta abiertamente la exi

gencia del publico por el establecimiento de areas recreativas de

buena extensi6n; pero dentro de unos pocos afios si continua el ritmo

de crecimiento demografico presente, sera mas que una necesidad.
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Foto NQ 19. Uno do los panoramas que prosonta el rio Ma-

cho y que se puede aprovechar para recreacion.

Foto NQ 20. Cascada en el rio Macho que da una indicacion

del potencial recreativo de la zona.

1
I

I
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En Europa, debido a que la idea .del establecimiento de parques n£

cionales lleg6 un poco tarde, he costado a los respectivos gobiernos

mucho dinero implantar estos, debido al alto precio de las tierras.

En la hoya del rio Macho, Costa Rica tiene la ventaja de que el precio

promedio por hect&rea es relativamente bajo (~900/Ha.). Es de espera~

se que la aglomeraci6n que se manifiesta en los pocos sitios de recreo

existentes sea grande, puesto que hoy en dia el hombre comun dispone

de mas dinero, mas tiempo ocioso y mejores medios de transporte que le

dan oportunidad de buscar amplitud en la recreacion.

Es muy posible que la insuficiencia de lugares de recreacion y la

prosi6n do poblacion obliguon al Estado a demostrar 01 interes por el

establecimiento de aroas recreativas grandes. En tal caso, lazona

en estudio por estar tan cerca a los mayores centros de poblacion y

po seer las cualidades primordiales para parque, debe ser considerada

en primera instanciae Costa Rica Be unira asi a los pocos paises la

tinoamericanos que ya cuentan con oste servicio para su puoblo. Al

respecto conviene rocordar que tales arons son especialmente aprecia

das por los turistas que dejan buena cantidad de dolares en el pais.

Es por domas util que se forme una junta Pro-Parque Nacional, que

trate de consoguir la uni6n de esfuerzos de los distintos organismos

nacionales e inter~aciollales relacionados con el asunto, y que se en

cargue de elaborar la propaganda suficiente y apropiada por los peri6

dicos, la radio y la television, para despertar el interes nncional.
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D. Posibilidades de omplear el manejo multiple en la zona

Muchas. zonas boscosas par sus cualidades favorables, pueden some-

terse al manejo multiple, para lograr su aproveohamiento oompleto.

Actualmente en muchos palses las ideas conservacionistas estan evolu-

oionando, y ya se habla de someter las areas forestales oonsideradas

como reservas, al usa multipleo Se capitalizan asi otras buenns cara£

teristioas del bosque, explotables sin que entorpezoan 01 uso primor-

dial de la zona.

En la zona estudiada el usa prinoipal esta basado on el suminis-

tro de agua para energia eleotrioa y aoueduotos. A oste usa se puede

afiadir la posibilidad de emplear la zona oomo aroa reoreativa 0 oual-

quier otro uso que muostre oompatibilidad oon las anteriores.

1. Difioultades y su posible resoluoi6n

a. La integraoi6n do varios usos generalmente trae problemas de

orden teonioo y administrativo, que neoesitan una planifioa-

oion de etapas definidas y que sufre oambios radioales de

periodo en periodo segun los resultados.

b. La inoompatibilidad de usos se debe definir en ouanto se pue-

da y en ooasiones, tan solo se logra ostableoer luego de

varios afios. Se eliminara 0 eliminaran los que obviamente

oreen porjuioios al uso prinoipal.

o. Se presentan erogaoiones inioiales altas que requieren amorti

zaoi6n a largo plazo. En nuestro oaso se tendria que pensar

en aoondioionamientos oostosos para haoer apta la zona a la

reoreaoi6n, pero puede ser un buen negooio, si pOI' medio de

buena propaganda se logra interesar al turismo del exterior.

,I
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I
I
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zona.

f. Seria 10 mas aconsejable panGer la-,tierra para conseguir may£

Como la zonares ventajas en In integracion de los liSDS.

venientos.

e. El personal administrativQ se aumenta. Los obreros y vigila~

tos son necesarios en buen numero, significando mas carga

para el presupuesto, poro se obtiene una major protecci6n del

area. Los obreros necesarios para In vigilancia y demas lab£

res propias de la zona, se pueden escoger entre las mismas

gentes que laboran como parasitos. Asi se les puede mejorar

su indice de vida con los beneficios de la asistencia social

y de la vivienda adecuada, evitando ademas los problemas que

se le presentan al gobierno al hacer la expropiaci.6n y la

administracion gana al hacerse de personal que conace bien Ia

pertenece a particularGs, Va a significnr una dura erogacion

ini~ial si se adquieren los terrenos. Hay organismos que pu~

den interesarse para ayudar en parte, por ejemplo: Uni6n

Internacional para la Protecci6n de la Naturaleza y la Comi

si6n Internacional de Parques Nacionales.Si hay falta de int~

res de los propietarios por vender sus propiedades 0 de los

d. Los visitantes pueden ocnsionar dafias costosos y que inciden

directamente en las aguas, por ejemplo: posibles incendios,

yo que hay vestigios de ellos en la zona, destrozos a la veg~

taci6n y 0 la fauna, contaminaci6n y enturbamiento de las

aguns, etc. Con vigilnncin y control y una activa campana

educativa y veda de determinadas areas se evitan estos incon-



- 70 -

parasitos por abandonar las tiGrr£l.s ocupadas, 01 gobierno

puede elaborar leyes que declaren la zona de utilidad publica

y comprar los terrenos de acuerdo al avaluo catastral. En

Guanta se refiere a los parasitos que viven en In zona debe

excluirlos en definitiva de ella comprandoles sus mejoras 0

Buministrandoles, mediante la colonizaci6n, tierras en otros

lugares, en mejores 0 iguales circunstancias a las poseidas.

En estas labores deben intervenir el Ministerio de Agricultu

ra y el Instituto de Tierras y Colonizaci6n.

2. Beneficios de integrar los usos

Es un hecho quo la zona tiene, en primera instancia, buonas cara£

teristicas para el suministro de agua, pero a la vez tione caracteris

ticas que Ia hacen propia para la rocreaci6n. Al hacer manejo multiple

se Ie da una mejor utilizaci6n al area, aprov8chando sus diversas

cualidades para lograr un beneficio mayor.

La construcci6n de una carretora' y cualquier otro tipo de vias

accosorias (carretoras forestales on 10 posiblo), seria una gran venta

ja para el buen funcionamiento de Ia hoya en todos los aspectos. Si

se construye Ia represa In carretora nace de Gate usa y BS perfoctame£

te adoptable rot Ia recreaci6n o Si la red de vias viene de Ia recreacion

y no hay represa, todos los caminos son utilizables en la correcta

administraci6n y vigilancia de Ia hoya en auanta se refiere a conser

vaoi6n de aguas. Al contar con la represa rio Macho NQ 2, la zona

estaria cumpliondo su funci6n maxima y aumentaria el beneficia en

todos los aspectos. La energia hidraulica producida por Ia represa

significa mucho en 01 progreso social de un pais, y ademas como centro
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recreativo, 01 lago artificial resultanto, presta utilidad sin 1Imites

a gran cantidad de pueblo y al turisDo del exterior.

Entre los innumerables ejemplos del usa de represas para produc

cion de energia electrica y Q la vez como sitios de recreaci6n, se pu~

den mencionar las represas del Muna y el Neusa en Cundinamarca, Colom

bia, sitios excelontes de peson y demas deportes ncuaticos.

El turismo nacional y 01 foraneo, Ie daran fama y posibilidades

traducidas en dolares tanto al ICE, como a la nacion en general. La

propaganda asi adquirida resulta adecuada y muy efoctiva.

En Costa Rica no se muestra aun la escasez de tierras, pero den

tro de unos arios esto es inminente. Las tierras en general deberan

soportar dos 0 mas usos simultaneos para poder cumplir en la balanza

eoonomica nacional. Si se logra exito en 01 manejo de Gsto tipo actual

mente, en Ia zona se tendra un magnIfico ejemplo para el presente.

Siempre se debe pensar que varios usos correctamente sumados, suminis

tran mas beneficio que uno solo por muy lucrativo que este sea.

3. Pasos previos para lograr el uso multiple de la zona

a. Preparaci6n de mapas topograficos, hidrograficos y de clasific~

ci6n de pendientes de oscala grande, para poder sefialar en

ell08 las areas criticas, que necesariamente oxigen atencion

inmediata para la regulacion del rio Macho y de la sedimenta

cion'posible.

b. Mapa con la situacion de todas las fincas y su extension, den

tro de la hoya.

c. Compra de los terrenos que comprenden la hoya. Como de mas ur

gencia se considera la compra de las cuencas superior y media
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del rio Macho y de oquellos terrenos de 10 cuenca inferior que

presentan peligro de producir sedimentoci6n en la represa rio

Macho NQ 1.

d. Arreglo definitivo del problema de los parasitos, yo seacom-

prandoles las mejoras 0 trasladandolos a otros terrenos que no

presenten peligros, 0 a alguna cuenca que no presonte utilidad

inmediata, 0 dandoles empleo en Ia misna zona.

4. Usos guo logran compatibilidad en el manejo mUltiple de la zona

a. Por las caracteristicas de la zona, del bosque y de los mercn-

dos madereros es imposible pensar actualmente en la explotaci6n

de producci6n forestales.

b. Los suelos, la topografia, el clima y el peligro de erosion,

son una barrera infranqueable para el estoblecimiento de la

agricultura. Su limitacion y eliminacion de la hoya debe

acometerse.

c. La ganaderia, por 10 menos en la hoya superior, media y en

parte de la inferior, es impracticable debido a la humedad.

Los animales se enferman y la vegetaci6n invade facilmente los

potreros, haciendo costosa la conservaci6n.

d. La integraci6n de la produeci6n de agua para fuerza electrica

y acueductos, y la recreaci6n, son los dos usos que pueden

conjugarse sin lograr incompatibilidad manifiesta. Be necesi-

ta tan solo un aumento relativo pequeno en el presupuesto des-

tinado a la hoya y mas amplitud en los planes de vigilancia y

control. Es desde todo punto de vista el manejo ideal de la zo

na y lleva necesidades apremiantes de la industria y del pueblo.

I
II

J
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VII • RESUMEN

El estudio se oriento para averiguar cual era el uso adecuado de

la hoya del rio Maoho, situada en la Cordillera de Talamanca, Costa

Rica, y las posibilidades de aplicar el manejo mUltiple en el area.

Con el fin de evaluar el uso forestal potencial se hizo un inventario

en 2,205 Has. de bosque perteneciente a la formacion montano bajo muy

humedo.

Se empleo el muestreo sistematico de lineas de lotes circulares,

cubriendo una superficie total de 11.6 Has., 10 que da una intensidad

del 0.5%. El volumen promedio pOI' hectarea fue de 150.19 m3., tomando

los arboles de 20 em. 0 mas de DAP.

Con la ayuda de las fotografias aereas se elaboro un mapa basieo

par triangulaeion meeaniea, y uniendo al estudio de las fotografias el

inventario, se determinaron los tipos vegetales y dentro de ellos las

asociaciones.

1. Tipo primario

a. Asoeiaeion Quercus eopeyensis - g. Guglielmi-treleasi.

b o Asociaci6n de dominancia repartida entre varias especies.

e. Asociacion Alfaroa - Laplaeea - Magnolia

2. Tiposecundario

a. Asociaci6n de "diferentes especies de Miconia

b. Asociacion Miconia - Vismia

c. Sociacion Rubus spp.

d. Sociaeion Alnus jurullensis
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La comparacion del bosque estudiado con otros dos bosques de Ve

zuela, que crecen en condiciones ambientales parecidas, dio mucha simi

laritud en su fisonomia y estructura.

Con base en los datos acumulados se presenta una discusion sobre

las posibles alternativas de manejo de la zona con sus ventajas y

desventajas respectivas. Tanto la utilizacion de la zona para la ob

tencion de productos forestales, como para ganaderia y agricultura, se

descartan por las caractoristicas del medio y las cualidades del

bosque.

Se pone de presente 01 potencial hidroolectrico que representa

la hoya del rio Macho y su posible uso para recreaci6n. De aqui se

desprende la conveniencia de emplear el manejo mUltiple en la zona,

tomando como uso principal la producci6n de agua y como 'uso complemen

tario la recreacion.

Be incluyen algunas recomendaciones sobre los pasos iniciales

para lograr la base del manejo mUltiple.
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VIII. SUMliARY

CONTRIBUTION TOWARD A MANAGZNENT PLAN 0]' THE UPPER wATERSHED

OF THE RIVER Y~CHO, COSTA RICA

The purpose of this study was to find appropriate use of the Rio

Macho watershed in the Talamanca Montains of Costa Rica, and the

possibilities of applying multiple-use management in that area.

In order to evaluate the forestry potential, an inventory was

made of the 2,205 hectares of wet low montane forest in the upper

watershed.

The inventory was carried out by means of a systematic sample of

circular plots whose total area of 11.6 hectares is equivalent to a

sampling intensity of 0.5%. Only trees of 20 em. dbh or over were

included. The average volume per hectare was 150.19 m:

A basic map was elaborated by mechanical triangulation with the

help of aerial photographs, and using both the inventory and the aerial

photographs, two types of vegetation were mapped and the associations

within each type were determined.

1. Climax type

a. Association Quercus copeyensis - g. Guglielmi-~eleas~

b. Association of several dominant species (mixed associations),

c. Association Alfaroa - Laplacea - ~agnolia.

2. Secondary type

a. Association of several distinct species of ~ico~

b. Association 1'1iconia ~. yismia

c. Sociation Rubus spp.

d. Sociation Alnus jurullensis.
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The comparison between the forest under study and two other

forests of Venezuela, which grow under similar environmental condi

tions, showed great similarity in physiognomy and structure.

Based on the data obtained, an examination was made of possible

alternatives of management of the zone with their respective advantages

and desadvantages. The possible exploitation of the zone for forest

products and agriculture and cattle was discarded due the low yield of

the forest and infavorable characteristics of the environment.

The hydroelectric potential of the watershed of the Rio Macho and

its possible use for rocroation, are very promising and can become

important. In order to secure the maximum benefits from the area,

multiple-use management is suggested with water production as the main

objetive, and recreation as a secondary goal.

Finally some recommendations are made indicating preliminary

steps that noed to be taken in order to achieve the basis for multiple

use management.
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