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REGENERACION DE ESPECIES 

ARBOREAS EN BOSQUES 

MANEJADOS UN ANO Y MEDIO 

DESPUES DEL HURACAN MITCH, 

EN LA COSTA NORTE DE 

HONDURAS 

Por: Lili Acosta 

RESUMEN 

La costa norte de Honduras es afectada por huracanes y tormentas tropicales, siendo 
estos los disturbios naturales mas frecuentes sobre los bosques de la region. Los 
huracanes son frecuentes en muchas areas tropicales, por 10 tanto es de esperar, que 
estos sean importantes en la dimirnica de los bosques tropicales. La metodologia que 
se utilizo para esta investigacion se baso en la propuesta por la unidad de manejo de 
bosques naturales de CATIE. Ademas se utilizo la metodologia de Muestreo 
Diagnostico propuesta por Hutchinson (1993), para complementar los datos con un 
muestreo adicional. El dinarnismo del bosque, fue mayor en el bosque intervenido, 
especifimente en las categorias de latizales altos y bajos. La abundancia de los individuosl 
ha fue superior en el bosque no intervenido y se encontro una fuerte reduccion del 
numero de individuos a medida que se cambio de una categoria de vegetacion a otra. 
El rec1utarniento en latizales altos y bajos de las seis especies comerciales fue mayor 
en el bosque intervenido. La mortalidad fue mayor y muy parecida en las tres categorias 
de vegetacion en el bosque intervenido. Los latizales altos con una copa mas amplia y 
mejor formados se encontraron en mejores condiciones de luz. Los latizales bajos en 
general se encontraron en condiciones de poca iluminacion. 

Palabras claves: Regeneracion, huracan, abundancia, mortalidad, rec1utarniento, 
iluminacion. 
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SUMMARY 
The north coast of Honduras is periodically impacted by hurricanes and tropical storms, 
these being the most frequent natural disturbances affecting the forests of this region. 
Where hurricanes are common in tropical areas, they no doubt play an important in the 
dynamics of the forests. The objective of this study was to characterize the effect of 
Hurricane Mitch on the dynamics of impacted forests, a year and a half after the distur
bance. The methodologies employed were those applied by CATIE's Natural Forest 
Management Unit. In addition, a diagnostic sampling scheme proposed by Hutchinson 
(1993) was implemented to complement plot data with additional information. Stand 
dynamic processes were found to be greater in harvested and managed forests, espe
cially among saplings. A drastic reduction in the number of individuals was found to 
accompany the development of seedlings and saplings. The process of sapling recruit
ment of six commercial species was found to be greater in the selectively harvested 
forests, as opposed to non-harvested forests. The causes of mortality were often 
impossible to determine. The rate of mortality was greater in the selectively harvested 
forests, but was found to be less than the number of recruited individuals. Saplings with 
larger and better formed crowns were found in better light conditions. Small saplings, 
in general, were found in conditions of poor illumination. 

INTRODUCCION 

Con la presente investigaci6n se pretendi6 contribuir a llenar el vacfo de infOlmaci6n 
sobre la respuesta de los bosques intervenidos y no intervenidos en el Litoral Norte de 
Honduras despues de ser afectados por un huracan, analizando aspectos como: dinamica 
del crecimiento de especies comerciales, describir cam bios en la dim'imica de la 
vegetaci6n con base a la informaci6n existente. Los objetivos de esta investigaci6n 
fue: caracterizar el efecto del huracan Mitch sobre la dinamica de los bosques daiiados 
un aDo y medio despues del huracan y la influencia del aprovechamiento sobre este 
efecto, e indicar en forma preliminar como tomar en cuenta esta informaci6n en la 
planificaci6n del manejo forestal sostenible. Determinar la abundancia de las especies 
comerciales presentes en la regeneraci6n natural, para el manejo del bosque, como 
uno de los criterios para definir a largo plazo las tendencias comerciales. Describir los 
cambios que se presentan en la vegetaci6n arb6rea: numero de individuos que entran a 
la poblaci6n/unidad de tiempo (rec1utarniento) y numero de indi viduos muertos/unidad 
de tiempo (mortalidad), desde la Ultima medici6n. Analizar la relaci6n entre disponibilidad 
de luz actual y la forma de copa de la regeneraci6n natural de las especies de interes. 
Determinar el estado de la regeneraci6n de interes para el manejo en terminos de la 
iluminaci6n, como uno de los criterios para la toma de decisiones sobre los tratarnientos 
silviculturales del bosque bajo manejo. Para esta investigaci6n se seleccionaron 10 
especies arb6reas comerciales: Terminalia amazonia (cumbillo), Macrohasseltia 
macroterantha (huesito), Guarea grandifolia (marapolan), Magnolia yoroconte 
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(redondo), Hyeronima alchorneoides (rosita), Tapirira guianensis (piojo), /lex 
Tectonica( san juan areno), Vochysia cf jefensis ( san juan rojo), Calophyllum 
brasiliense (maria), Symphonia globulifera (varillo). 

MATERIALES Y METODOS 

El area de la investigaci6n est} ubicada en la cuenca del Rio Cangrejal, en el bosque 
comunal del gmpo agroforestal Toncontin (2 sitios, Los Encuentros y El Tope) y el 
bosque del gmpo agroforestalla Victoria (1 sitio, Rio Viejo), en la Ceiba, AWintida; 
Honduras (16°N Y 86°W). La topografia del area es irregular caracterizada por 
pendientes de 40 a 70% aumentando en algunos sitios hasta un 100%, con suelos 
fragiles que corresponden en su mayoria a la serie "Yamca", con una precipitaci6n 
minima de 1,158 mm y una maxima de 4,269 mm. La zona de vida segun Holdridge es 
bosque muy humedo Sub Tropica1( bmh-S) . 

. , _ .. -

Figura 1. Mapa de ubicacion de la zona del estudio y los sitios del muestreo . 
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DISENO DEL ESTUDIO 

El tipo de muestreo que se emple6 en el presente estudio es el Muestreo Estratificado 
y esta constituido de parcelas aleatorizadas, con dos tratamientos (definidos por dos 
estratos de bosque en cada sitio) y tres repeticiones (1os tres sitios). Primero se ubic6 
la linea base de los inventarios, en la cual se establecieron transectos en fonna sistematica 
con una separaci6n de 50m entre cada uno de ellos, se estableci6 un numero minimo 
de (4) transectos y un maximo de (10) debido principalmente a la gradiente altitudinal; 
sobre estos transectos se seleccionaron en fonna aleatoria las dos parcelas para cada 
tratamiento. Cada una de las parcelas de 50m x 50m se dividi6 en sub parcel as de 
10m x 10m, formandose un total de 25 subparcelas de las cuales se seleccionaron en 
forma aleatoria 10 subparcelas en las que se levant6la infonnaci6n. 

Se realiz6 un muestreo adicional siguiendo la metodologia de Hutchinson (1993). Esta 
metodologia prop one establecer los cuadrados en fajas 0 en bloques; para una 
interpretaci6n substanciada, se considera necesario un minimo de 100 cuadrados de 
10m x10m para ambos tipos de bosque, que nos permita verificar e1 estado de la 
regeneraci6n no establecida, la abundancia de las especies seleccionadas para este 
estudio. Por razones practicas en este estudio se establecieron en cada sitio sobre los 
transectos 60 parcelas de un tamafio de 10m x 1Om, 120 parcelas de un tamafio de 
5m x 5m y 120 parce1as de un tamafio de 2m x 2m en cada tipo de bosque, ubicadas 
de forma sistematica, la primera allado izquierdo la segunda allado derecho y asi 
sucesivamente. Lo que dio un total de 360 parcelas de 10m x 10m, 720 parcelas de 
5m x 5m y 720 subparcelas de 2m x 2m, en los tres sitios. 

SOm 

SOm 

a b 

Figura 2. Esquema del tamaiio de las parcelas. 

10 m 
2m 

c 

Sm 
Brinzales 

D Latizal bajo 

D Latizal alto 

Los tratamientos son: bosque intervenido, que fueron areas que habian sido 
aprovechadas y afectadas por el huracan Mitch, bosque no intervenido, que fueron 
areas que no se habian aprovechado pero que si estaban afectadas por el huracan 
Mitch. 
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Para el presente estudio se marcaron brinzales (individuos de 0.30 my < 1.5 m 
de altura) latizales bajos (individuos 3 1.5 m de altura - 4.9 cm de dap) y latizales 
altos (individuos 35.0 cm de dap - 9.9 cm de dap) de las 10 especies comerciales 
y no comerciales. El estudio se bas6 en una medici6n realizada por Rivas, 1999 
en la que estableci6 parcelas permanentes para el monitoreo de la regeneraci6n. 

Las variables evaluadas fueron en el caso de los brinzales la altura total en 
metros medidos con una vara calibrada. Cuando el individuo era latizal y tenia 
un diametro mayor a 3 cm se le midi6 el dbimetro en centimetros (cm), ademas 
se dej6 una marca con una etiqueta de aluminio a 1.3 m de altura donde se midi6 
el diametro, a estos individuos tambien se les midi6 la altura total en metros (m), 
se evalu6 el indice de iluminacion de la copa utilizando la metodologia propuesta 
por Clark y Clark (1992) que permite obtener una medici6n facil y directa basada 
en la estructura de la vegetaci6n por todos los lados y arriba del arbol: (1) solamente 
luz directa, (1.5) baja luz directa oblicua lateral, (2) mediana luz directa oblicua 
lateral, (3) alguna luz directa vertical , (4) luz vertical plena, (5) copa 
completamente expuesta. La ciasificaci6n que se utiliz6 para evaluar la forma 
de cop a es la desarrollada por Synnott (1991) adaptada de (Dawkin 1958), en 
donde (1) es una copa muy pobre, unas pocas ramas degradadas 0 suprimidas 0 

muy daiiadas, (2) copa pobre, menos de media copa insatisfactoria presenta 
muerte progresiva en forma extensa, (3) copa tolerable, media cop a apenas 
satisfactorias silviculturalmente evidentemente asimetricas 0 ralas, (4) copa 
buena, cfrculo irregular'se acercan mucho a 10 ideal silviculturalmente, (5) copa 
perfecta, circulo completo corresponde alas copas que presentan el mejor tamaiio. 
La clasificaci6n que se utiliz6 para determinar la presencia de lianas es la 
propuesta por Synnott (1991) adaptada de (Lowe y Walker 1977), en donde (1) 
es un arbollibre de trepadoras, (2) trepadoras unicamente presentes en el fuste, 
la copa esta libre, (3) presencia de trepadoras en la copa pero no afectan el 
crecimiento terminal, (4) la totalidad de la copa esta cubierta por trepadoras y el 
crecimiento terminal perdido. Para determinar la causa de la muerte se utilizaron 
las siguientes categorias: (1) por causa natural en pie, (2) por causa natural en el 
suelo, (3) por daiios en el aprovechamiento, (4) desaparecido, muerte sin causa 
conocida, (5) sequia, (6) derrumbes, (7) rayos, (8) caida de un arbol vecino, (9) 
desrraizamiento. 

Para el analisis estadistico de la informaci6n fueron aplicadas las siguientes 
pruebas: ANDEVAS, Wi1coxon, T, Correlaci6n, Frecuencia y Chi Cuadrado. 
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RESULTADOS 

Determinaci6n de la abundancia de las especies comerciales presentes en la 
regeneraci6n natural en bosques intervenidos y no intervenidos. 

Cuadro 1. Abundancia de las diez especies comerciales en cada una de las 
categorfas de vegetaci6n: bosque intervenido y no intervenido, (individuos/ha). 

~ 
Bosque Bosque no N 

Tarnaiio de 
inlervenido inlervenido la parcela 

Por lipo 
Calegoria individuos/ha individuos/ha de bosque 
De Vegelaci6n 

LA 16.30 40.B6 10rn x 10rn 240 

LB BO.56 160.43 5rn x5rn 4BO 

BR 1,09B.93 2,505.23 2rn x 2rn 4BO 

LA= Latizales Altos, LB= Latizales Bajos y BR= Brinzales. 

Considerando los tres sitios (El Tope, Rfo Viejo y Los Encuentros) en forma 
conjunta, aplicando las pruebas estadfsticas Analisis de variancia T y 
Wilcoxon, no se determinaron diferencias estadfsticamente significativas 
(P>0.05), para la abundancia de brinzales, latizales bajos y altos en ambos 
tipos de bosques; el hecho por el cual no se encontraron diferencias 
significativas con estas pruebas se debi6 al bajo numero de grados de libertad 
y la gran variabilidad en abundancia entre las diferentes categorias de 
vegetaci6n. Sin embargo, cuando se aplic6la prueba estadfstica Chi Cuadrado, 
por categorfa de vegetaci6n, juntando los tres sitios, se encontr6 que la 
abundancia de los latizales bajos y brinzales no son independientes (p<0.05) 
del tipo de bosque. En los latizales altos, se encontr6 que no hay diferencias 
estadfsticas significativas por tipo de bosque. 

Cuando se compararon los 
valores de abundancia, de 
las parcelas permanentes 
en las mediciones del ano 
1999 y 2000 (cuadro 2), se 
encontraron diferencias en 
abundancia para cada 
categorfa de vegetaci6n y 
para los dos tipos de 
bosques. En el periodo de 
un ano el numero de 



latizales altos, bajos y brinzales en el bosque intervenido aument6, mientras en 

el bosque no intervenido s6lo los brinzales aumentaron en abundancia. Esto nos 

indica que la dimimica de la regeneraci6n fue mayor en el bosque intervenido. 

Cuadro 2. Numero de individuos por hectarea, en el afio 99 y en el afio 2000 en 

las parcelas permanentes juntando los tres sitios (especies comerciales). 

Categorfa de Abundancia 
Cambios de la 

Abundancia 99 abundancia durante Vegetaci6n por (individuos/ha) 2000 un ano tipo de Bosque (individuos/ha) (individuos/ha) 

LA (1) 20.00 43.30 23.30 

LA (2) 61.66 58.33 -3.30 

LB (1) 140.00 163.86 23.86 

LB (2) 473.33 402.77 -70.56 

BR (1) 2,875.00 3,104.17 229.17 

BR (2) 5,854.17 5,895.83 41.66 

(1)= Latizales Altos bosque intervenido, LA(2)= Latizales Altos bosque no intervenido, LB 

(1)= Latizales Bajos bosque intervenido, LB (2)= Latizales Bajos bosque no intervenido, BR 

(1)= Brinzales bosque intervenido y BR (2)= Brinzales bosque no intervenido. 

En el sitio El Tope (cuadro 3), muestra que cuando se compararon los tipos de 

bosque, se not6 que el numero de especies presente es parecido, pero no son las 

mismas, ademas, hay diferencias en la abundancia de los individuos, estas fueron 

mas marcadas en los latizales altos y brinzales . Claramente, se puede observar 

que hay una fuerte reducci6n de los individuos a medida que se cambia de 

categorfa de vegetaci6n. La gran diferencia en Ios brinzales entre bosque 

intervenido y bosque no intervenido se debe principalmente a una sola especie V. 

e! jefensis, esto puede ser el resultado de que esta especie requiere de 

perturbaciones para regenerarse. 
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Cuadro 3. Abundancia (individuoslha) por especie (comerciales y no comerciales) 

en cada una de las categorfas de vegetaci6n y tipos de bosque, en el sitio El 
Tope. 

BI BN 
ESPECIES 

LA LB BR LA LB BR 

T. amazonia 1.3 43.8 390.6 2.5 2. 1 

M. macroterantha 2 .1 

T. guianensis 3.8 10.4 93.8 6.3 8.3 46 .9 

M. yoroconte 4.2 31 .3 4.2 15.6 

H. alchorneoides 7.5 

V. cf. jefensis 8.8 43.8 234.4 37.5 64.6 1,468.8 

I. tectonica 

C. brasiliense 1.3 10.4 31.3 37.5 93.8 

S. globulifera 1.3 12.5 234.4 1.3 20.8 171 .9 

G. grandifolia 

Total comerciales 24.0 125.0 1,015.6 47.5 139.6 1,796.9 

Resto de especies 150.0 706.3 1,859.4 122.5 664.6 1,890.6 

Gran total 173.8 831.3 2,875.0 170.0 804.2 3,687.5 

BI= bosque intervenido, BN= bosque no intervenido, LA= latizales altos, LB= latizales bajos y 

BR= Brinzales. 

El cuadro 4, muestra que en el sitio Rio Viejo, el numero de brinzales encontrados 

fue mayor en el bosque intervenido, situaci6n opuesta a los otros dos sitios que 

presentaron un mayor numero en el bosque no intervenido. Esta diferencia se 

debe a que una sola especie T. guianensis present6 un mayor numero de individuosl 

ha 348.8 en el bosque intervenido y solo 125.0 individuoslha en el no intervenido. 

Es importante mencionar que al igual que en el bosque El Tope, el 
aprovecharniento tradicional que se realiz6 en Rio Viejo, tambien fue muy fuerte . 

Es mas diffcil decir si el efecto del huracan fue mayor 0 menor en ambos tipos 

de bosque, debido a que no se tenfan datos antes de que este ocurriera. El numero 

de las diez especies comerciales fue muy parecida en los dos tipos de bosque, 
para las tres categorias de vegetaci6n. Por 10 tanto, se puede decir en forma 

preliminar que tanto el aprovecharniento como el huracan no han ejercido un 

fuerte impacto sobre la presencia de las especies. 
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Cuadro 4. Abundancia (individuos/ha) por especie (comerciales y no comerciales) 

en cada una de las categorias de vegetaci6n y tipos de bosque, en el sitio Rio 

Viejo. 

BI BN 
ESPECIES 

LA LB BR LA LB BR 

T. amazonia 

M. macroterantha 8.3 15.6 

T. guianensis 2.5 8.3 343.8 1.3 4.2 125.0 

M. yoroconte 

H. alchorneoides 62.5 

V. cf. jefensis 16.3 25.0 78.1 

I. tectonica 

C. brasiliense 15.6 

S. globulifera 1.3 2.1 78.1 1.3 62.5 

G. grandifolia 2.5 4.2 31.3 

Total comerciales 6.3 14.6 515.6 18.9 37.5 296.9 

Resto de especies 63.8 295 .8 3,562.5 111 .3 381.3 2,500.0 

Gran total 70.0 310.4 4,078.1 130.0 418.8 2,796.9 

El cuadro 5, muestra que en el sitio Los Encuentros considerando los datos por 

sitio, se nota que en cada sitio para el total de brinzales de especies comerciales 

hay grandes diferencias entre el bosque intervenido y bosque no intervenido. Sin 

embargo para todas las especies estas diferencias tienden a reducirse, indicando 

que las diferencias se deben a presencia de arboles semilleros. 

Es importante mencionar, que en el sitio Los Encuentros, en el bosque intervenido, 

durante los ultimos cuatro afios, se ha venido implementando un aprovechamiento 

mejorado, el cual incorpora una serie de actividades como tala dirigida, retenci6n 

de un numero mayor de arboles semilleros, para realizar un mejor manejo del 

bosque. Este aprovechamiento mejorado, ocasiona menos dafio a la regeneraci6n 

natural de las especies de futura cosecha. Esto podrfa ayudar a explicar la presencia 

de un mayor numero de especies comerciales en este sitio. 
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Cuadro 5. Abundancia (individuos/ha) par especie (comerciales y no comerciales) 

en cada una de las categorfas de vegetaci6n y tipos de bosque, en el sitio Los 

Encuentros. 

BI BN 
ESPECIES 

LA LB BR LA LB BR 

T. amazonia 3.8 4.2 2.1 31.3 

M. macroterantha 1.3 2.1 1.3 8.3 46.9 

T. guianensis 2.5 6.3 187.5 8 .3 15.6 

M. yoroconte 6.3 15 .6 27.1 109.4 

H. alchorneoides 2.1 6 .3 

V cf. jefensis 8.8 41.7 1,015.6 50.0 210.4 4,625.0 

I. tectonica 6.3 

C. brasiliense 1.3 437.5 5 .0 468.8 

S. globulifera 18.8 109.4 6.3 109.4 

G. grandifolia 15.6 

Total comerciales 18.8 102.1 1,765.6 56.3 304.2 5,421.9 

Resto de especies 196.3 875.0 4 ,000.0 235.0 679.2 2,343.8 

Gran total 215.0 977.1 5,765.6 291.3 983.3 7,765.6 

La figura 3, muestra el numero de individuos de todas las especies (comerciales 

y no comerciales) encontradas en los tres sitios en los latizales altos, bajos y 

brinzales. Desde el punto de vista de la abundancia de los individuos, se encontr6, 

que en cada una las categorfas de vegetaci6n y en ambos tipos de bosque hay un 

alto numero de individuos. En los brinzales (4,750 y 4,239.6 arboles/ha), en los 

latizales bajos (735.4 y 706.3 arboles/ha) y en los latizales altos (197.1 y 152.9 

arboles/ha) en bosque no intervenido y bosque intervenido respectivamente. Estos 

valores reflejan el hecho de que el bosque tropical esta formado por muchas 

especies, que cuando se separan por grupos comerciales como es el caso en esta 

investigaci6n, se puede notar diferencias entre las categorfas de vegetaci6n, cuando 

se compararon por tipo de bosque, pero tomando todas las especies en forma 

conjunta estas diferencias en numeros de individuos puede resultar insignificante. 

Asf, el reto no es tanto mantener el bosque si no favorecer su valor comercial. 
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Figura 3. A.im.ndancia promedio para Los tres sitios (individuoslha) especies comerciaLes y no 
comerciales. 
CAMBIOS QUE SE PRESENTARON EN LA VEGETACION 

RECLUTAMIENTO 

Cuadro 6. Reclutas (individuos/ha) para seis especies comerciales y porcentajes de 
individuos reclutados en cada categoria de vegetaci6n en los tres sitios. 

Abundancia, Abundancia, 

Basque 
porcentaje de los Bosqueno 

porcentaje de los 
N portipo de 

Categoria de individuos individuos 
intervenido intervenido bosque 

Vegetacion encontrados en encontrados en 
Individuoslha cada categoria de 

individuos/ha 
cada categorfa de 

vegetacion vegetacion 

LA 10.00 61.30 3.37 8.20 60 

LB 70.00 86.80 66.67 41.60 120 

BR 291.67 26.54 770.83 30.77 120 
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Para deterrninar las diferencias estadisticas del reclutarniento entre tipo de bosque 

para cada categoria de vegetaci6n se aplic6 un amilisis de varianza y las prueba estadfstica 

Wilcoxon y Kruskal-Wallis. No se deterrninaron diferencias estadisticas significativas 

(P>0.05), para cada uno de los tipos de bosque. 

En el bosque intervenido en las categorias latizales altos y bajos el reclutamiento 

fue mayor al del bosque no intervenido, es posible que los claros creados por el 

aprovecharniento del bosque favorecieron el reclutarniento de phintulas y por 

esta raz6n se deterrnin6 una mayor respuesta en este tipo de bosque. 

Cuadro 7. Porcentajes de individuos que participaron en el proceso de 

reclutarniento, en bosque intervenido y bosque no intervenido. 

~ Bosque no intervenido Bosque intervenido 
Categorfa (%) (%) 

De Vegetaci6n 

De latizales bajos a latizales altos} 16.22 1.53 

De brinzales a latizales bajos 15.32 7.36 

De plantulas a brinzales 11 .76 23.87 

LA= latizal altos, LB= latizal bajos, y BR=brinzales. 

Los valores del cuadro 7, muestran las diferencias de reclutarniento en porcentajes, 

por categoria de vegetaci6n. Para obtener estos valores, se utilizaron las existencias en 

cada una de las categorias de vegetaci6n que se rnidieron en el ano 1999 (cuadro 2). 

Del valor inicial de individuos se determin6, que porcentaje de cada categorfa de 

vegetaci6n pas6 a brinzales, latizales altos 0 bajos. En el siguiente ejemplo se ilustra el 

porcentaje de plantulas que pasaron a brinzales. 

En la primera medici6n se encontr6 una poblaci6n de 136 plantulas 000%), de 

las cuales 16 individuos pasaron a brinzales, que representa un reclutarniento 

para esa categoria de 11.76% y, asi se calcularon los porcentajes de reclutarniento 

para las demas categorias de vegetaci6n en cada uno de los tipos de bosque 

(cuadro 7). 
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MORTALlDAD, NUMERO DE INDIVIDUOS MUERTOS DESDE LA ULTIMA MEDICION. 

Cuadro 8. Mortalidad por especie (numero y porcentaje) por categoria de vegetaci6n 

en bosque intervenido y bosque no intervenido. 

CATEGORIAS DE VEGETACI6N 

ESPECIES LA LB BR 

E(99) M(2000) %M E(99) M(2000) %M E(99) M(2000) %M 

1----.-
T. amazonia 3 1 33.3 20 1 5.0 23 2 8.7 

7: guianensis 3 0 0.0 13 2 15.4 28 2 7.1 

M. yoroconte 0 0 0.0 5 0 0.0 5 2 40.0 

V cf. jefensis 35 2 99 10 10.1 258 8 3.1 

C. brasiliense 5 0 0.0 23 0 0.0 68 3 4.4 

S. globulifera 0 0 0.0 8 1 12.5 30 3 10.0 

-
Total 46 3 168 15 412 20 

E (99)= existencia de especies en el ano 1999, M(2000)= mortalidad de especies en el anos 

2000 y %M= porcentajes de mortalidad. 

El cuadro 8, muestra los porcentajes de mortalidad por especie, juntando los dos 

tipos de bosque (intervenido y no intervenido) para un periodo de un afio, aun 

juntando 10s valores no hay datos suficientes para poder conduir sobre los procesos 

\ de mortalidad de las especies. 

El cuadro 9, muestra que los porcentajes de mortalidad, fueron diferentes entre 

tipos de bosque en cada una de las categorfas de vegetaci6n. La mortalidad, por 

tipo de bosque juntando las categorfas de vegetaci6n, fue mayor en el bosque 

intervenido con un 10.9% y un 4.1 % en el bosque no intervenido. En los brinzales 

del bosque no intervenido la mortalidad fue muy baja (1.82%) en comparaci6n a 

la del bosque intervenido (10.95%); esta diferencia tan marcada se debe a que en 

el bosque intervenido se pudo apreciar, alta presencia de otras especies no lefiosas. 
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Cuadro 9. Porcentajes de mortalidad total para las seis especies por categorfa de 
vegetaci6n y tipo de bosque (0.6 ha en latizales altos, 0.3 ha en latizales bajos y 
0.048 en brinzales para cada tipo de bosque). 

~ 
Bosque no 

Bosque 
intervenido (%) 

Categorfa de intervenido (%) 
Vegetaci6n 

LA 10.00 5.50 

LB 10.81 8.40 

BR 10.95 1.82 

CATEGORIA DE 10.9 4.10 
VEGETACION JUNTAS 

LA = latizales altos, LB = latizales bajos y BR = brinzales. 

RELACION ENTRE LA DISPONIBILlDAD DE LUZ ACTUAL Y FORMA DE COPA 

DE LA REGENERACION NATURAL DE LAS ESPECIES DE INTERES 

En estos sitios la ilurninaci6n ha aumentado en los estratos inferiores del bosque 
debido al aprovecharniento, cafda y mortalidad de arboles por dafios provocados 
por un huracan. Sin embargo, en los latizales bajos la mayorfa de los individuos 
estan con una baja radiaci6n directa oblicua. Con la prueba estadfstica "Chi 
Cuadrado" se deterrnin6 que la ilurninaci6n de copa y forma de copa no son 
independientes en ambas categorfas de vegetaci6n (latizales altos y bajos). 

Estas respuestas alas condiciones de ilurninaci6n en estos bosques nos indican 
que tratamientos silviculturales podrfan favorecer la forma de copa; los latizales 
altos exigen una buena disponibilidad de luz para tener copas amplias y frondosas 
condici6n necesaria para sostener un crecirniento vigoroso en diametro, proceso 
principal en el rec1utarniento. 

DISCUSION GENERAL 

Cuando la abundancia de las especies comerciales de interes se analizo por sitios, 
se encontro que cada sitio tiene un numero de especies diferentes, en ninguno de 
los sitios se encontraron las diez especies del estudio. Estos datos, tambien 
demuestran la heterogeneidad que tienen estos bosques. Aun entre sitios muy 
cercanos hay diferencias notorias en la composicion florfstica de las especies 
comerciales de interes; por 10 tanto trabajar en estos bosques implica tr~bajar en 
un mosaico de parches con composiciones florfsticas diferentes . 
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Para entender mejor la dinamica de estos bosques, es importantes aprovechar los 
disturbios ocasionados por huracanes gut' afectan la zona, para monitorear la 
regeneraci6n de divers as especies. Por ot1'(' lado un mejor manejo de estos bosques, 
puede crear condiciones favorables para la regeneraci6n coma demuestra el sitio 
Los Encuentros. 

En el reclutamiento de las especies de interes, hubo un proceso mas fuerte en el bosque 
intervenido, especfficamente en latizales altos y bajo. En los brinzales, sin embargo, el 
reclutamiento fue mayor en el bosque no intervenido 770.83 <irboles/ha contra 291.67 
arboles/ha en el bosque intervenido. En el bosque no intervenido la mortalidad fue 
mayor que el reclutamiento en latizales altos y bajos, sin embargo en los brinzales el 
reclutamiento fue de 23.87% contra un 1.82% de mortalidad. 

Los porcentajes de mortalidad en el bosque intervenido son de 10% - 10.95% en 
el periodo de medici6n de un afio. En el bosque no intervenido los porcentajes de 
mortalidad van de 1.82% en brinzales, 8.4% en latizales bajos y 5.5% en latizales 
altos. Tanto en el bosque intervenido coma en el no intervenido, los porcentajes 
de mortal id ad en latizales bajos fueron altos explicando en parte el bajo mimero 
de individuos que pasan a la categorfa de latizales altos. 

Nuevamente estos valores reflejan el dinamismo que hay en el bosque intervenido y 
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que se aprecian mejor en los latizales altos y bajos, si en estas areas se hubiera dejado 
un mayor numero de arboles sernilleros es posible que se hubiera encontrado mas 
brinzales en este sitio. Uno de los efectos del huracan fue acelerar el dinarnismo de la 
regeneracion, tanto en el bosque intervenido como en el no intervenido. 

Se noto, que tanto el aprovechamiento del bosque, como el huracan, crean 
condiciones que favorecen las distintas categorias de regeneracion de diversas 
especies, por ejemplo los latizales altos se encuentran en buenas condiciones de 
luz, no obstante las condiciones de luz son menos favorables para los latizales 
bajos por 10 tanto podria ser recomendable tratar de mejorar las condiciones en 
esa categoria tambien, mediante tratarnientos silviculturales. Estos tratarnientos, 
implican un aumento en los costos. Con los precios bajos actuales de la madera 
y las relaciones poco favorables de mercado, esto podria crear una desmotivacion 
entre los productores, debido a que hasta la fecha el aprovechamiento es muy 
marginal financieramente. 

CONCLUSIONES 

1. Las perturbaciones causados por eventos naturales y el 
aprovecharniento tienen impactos importantes en la dinamica 
de especies comerciales en estos bosques. 

2. La abundancia de los individuos de las diez especies 
estudiadas en los latizales altos, bajos y brinzales fue menor 
en bosques intervenidos. El calculo de abundancia se ve 
afectada por una sola especie V. cf jefensis, que presenta un 
alto numero de individuos principalmente en el bosque no 
intervenido. Se noto una alta disrninucion de los individuos 
a medida que cambiaron de categoria de vegetacion, 
especificamente en los latizales bajos y los latizales altos. 

3. El reclutamiento de individuos fue mayor en bosques 
intervenidos que en bosques no intervenidos, en los latizales 
altos y bajos, esto demuestra que hubo una respuesta mayor 
en los bosques perturbados por el aprovechamiento mas el 
huracan "Mitch". 

4. El reclutarniento de brinzales, en el bosque no intervenido presento 
los mayores valores de individuoslha. Esto puede estar relacionado 

m 



con un mayor numero de arboles productores de semilla que 
permiti6 una mayor germinaci6n de individuos en esa categoria. 

5. Al comparar la mortalidad de los dos tipos de bosques, result6 
ser mayor en el bosque intervenido. Sin embargo, el 
reclutamiento fue mayor que la mortalidad, en el bosque 
intervenido. 

6. Los latizales altos con copas deseables se encuentran bajo 
buenas condiciones de luz demostrando una relaci6n entre 
vigor y disponibilidad de luz. La mayoria de los latizales bajos 
se encuentran en condiciones de poca luz. Ambos resultados 
indican el papel potencial de tratamientos silviculturales, 
siempre y cuando los rnismos son viables financieramente. 
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