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PRESENTACION 

Geograficamente Honduras esta ubicada en el corazon de America Central, y 

es considerado como un pais de vocacion forestal por las condiciones biofisicas 

que presenta. De acuerdo a estas condiciones, se esta implementando un 

mejor manejo de 105 bosques en base a estudios realizados y a la introduccion 

de nuevas tecnologias que van encaminadas a asegurar la perpetuidad de 

105 recursos forestales obteniendo no solo el bienestar ecologico si no tambien 

socioeconomico. 

'La Corporacion Hondurena de Desarrollo Forestal como un ente administrador 

del estado (AFE/COHDEFOR), a traves de la Region Forestal de Atlantida, 

esta ejecutando proyectos dirigidos a involucrar alas comunidades en el 

manejo sostenible de 105 recursos naturales por media de la ejecucion de 

planes generales de manejo, brindando conocimientos y tecnologia aplicable 

a la realidad de las comunidades y la situacion de 105 bosques productivos. 

En concordancia con 10 anterior y realizando aportes cientificos a nivel re

gional el Centro Universitario Regional del Litoral Atlantico (CURLA), ubicado 

en la ciudad de La Ceiba cuenta con un area experimental de 2000 ha. de 

bosque latifoliado mismo que ha sido facilitado para el establecimiento de las 

parcelas permanentes de monitoreo, desarrollando mediante otros estudios 

herramientas importantes en la formacion profesional y en el manejo del bosque 

latifoliado. 

Como parte de 105 estudios b asicos se p retende que este documento 

contribuya en el conocimiento de la aplicacion de tratamientos silviculturales 

en 105 bosques latifoliados bajo manejo. Este documento constituye una valiosa 

contribucion de 105 proyectos PROINELlOIMT y TRANSFORMAlCATIE, am

bos adscritos a la AFE/COHDEFOR. 

Se espera en el futuro presentar otros resultados producto de las 

investigaciones que se estan lIevando a cabo tanto en el CURLA como en 

Toncontin, San Francisco y otras areas bajo manejo . 

• 
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RESUMEN 

Los resultados presentados corresponden a un periodo de 4.5 anos, poste

rior a I tratamiento s ilvicultural establecido en Mayo de 1 994 (por e I Dr. 

Hutchinson), se considera este documento como datos preliminares. 

Las PPM establecidas SGm cuadradas, segun diseno propuesto por Hutchinson 

(1993) tiene un area efectiva de 2,500 m2 (50X50 m) 10 que sumando al area 

de proteccion (25 m ancho) totaliza cada parcela una hectarea. Se 

establecieron 4 parcelas en 1994 instalandose posteriormente en 1998 dos 

parcelas mas, en este analisis solo se consideran las parcelas de 1994. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las cuatro evaluaciones realizadas 

desde 1994 a 1998 indican que, el tratamiento dirigido a liberar los arboles de 

futura cosecha en las parcelas tratadas, las especies actualmente comerciales 

(ACTCOM) pasaron de un IVI de 24% a 29.8% con un incremento de (24.02%), 

mientras que las e species sin v alor y e species p otenciales comerciales 

disminuye de 48.7% a 45.2 en las 15 especies mas importantes. 

En relacion a la masa total, las parcelas testigos y tratadas, no tuvieron 

reduccion significativa del area basal y se han ido recuperando anualmente. 

Posterior a la primera medicion el siguiente ano, esta era igual, pero en la 

ultima medicion incrementaron 1.3 m2/ ha. en relacion alas parcelas tratadas, 

estas con el tratamiento se les redujo (3.35 m2/ha ) promedio, despues de la 

cuarta medicion esta se ha recuperado 1.3 m2/ha; y concentrado en las 

especies ACTCOM. 
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I. INTRODUCCION 

A nivel mundiallos recursos naturales estc'm siendo deteriorados en una forma 
acelerada, como resultado de la conversion de los bosques a otro tipo de 
use, a la sobre-explotacion y a la contaminacion, estos problemas continuan 
presenUmdose a pesar de los compromisos adquiridos por todos los paises a 
traves de tratados internacionales que se desarrollan a favor de la sostenibilidad 
y proteccion de los Recursos Naturales. 

De igual manera en La Region Centroamericana, los bosques tropicales estan 
sufriendo una acelerada conversion a terrenos para agricultura, en el ca so 
particular de Honduras el problema se acrecenta, si sumado a los problemas 
anteriores le es agregado los darios que causan los fenomenos naturales 
que cada vez se hacen mas frecuentes. 

En base a estos problemas descritos, es necesario conocer la dinamica de 
los bosques, asi como su respuesta a los aprovechamientos y practicas 
silviculturales para obtener y brindar un mejor manejo de los mismos. 

El objetivo de esta investigacion es presentar resultados, aunque estos sean 
preliminares, seran utilizados como una herramienta para los tratamientos 
silviculturales, asi c omo e I incremento que se produce en e I b osque a 
consecuencia de estos. 

El manejo de la informacion esta basado en el Sistema para la evaluacion 
monitoreo y analisis forestal (SEMAFOR) desarrollado en el CATIE (Brenes y 
Martins 1996) el cual se fundamenta en el registro, revision y correccion de 
las variables correspondientes a cad a uno de los individuos monitoreados en 
las PPM. 

11. OBJETIVOS DE LAS PPM 

2.1 Principales: 

• Demostrar y cuantificar los efectos positiv~s de aplicar el tratamiento 
silvicultural de" Liberacion·· a un b osque h umedo I atifoliado natural 
intervenido. 

• Mejorar la estructura y d inamica del bosque natural de produccion, 
especificamente aumentar las existencias de individuos seleccionados 
de especies comerciales (madera). 

• Mejorar las tasas de crecimiento y la formacion del fuste y reducir la 
mortalidad natural de los arboles seleccion~dos. 
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2.2 Secundarios: 

• Recolectar informacion sobre las diferentes tasas de crecimiento de 
diferentes especies del blh-T (en diferentes condiciones), informacion 

sobre la mortalidad y el reclutamiento de todas las especies presentes. 

• 

• 

• 

Apoyar el curriculo de la carrera Forestal del CURLA, tanto profesores 

coma estudiantes. 

Proveer datos basicos para el desarrollo de diferentes temas de tesis. 

Demostrar a los miembros de los diferentes grupos agroforestales de la 

zona, de que los tratamientos silviculturales favorecen la produccion fo

restal. 

• A inculcar confianza en tecnicos, sobre la capacidad del hombre para 
intervenir en forma positiva en el desarrollo de un bosque para hacer mas 

eficiente la produccion forestal . 

Ill. DESCRIPCI6N DEL SITIO DE ESTUDIO 

El estudio se realizo en las 2000 ha de terreno forestal asignado al CURLA, 
localizado al sur de las instalaciones del centro educativ~, aproximadamente 

a 15 km del centro de La Ceiba. 

El bosque de las parcelas es c1asificado coma "bosque latifoliado joven", las 

pendientes en las parcelas oscilan entre 15 a 30 por ciento, y una altitud 
estimada de 120 msnm. 

La zona de vida, segun la c1asificacion de Holdridge, es bosque humedo tropical 

(bh-T) y la precipitacion anual es de aproximadamente 2800 mm, distribuidos 

mas 0 menDs uniformemente a 10 largo del ano. La profundidad del suelo es 

entre 15 y 25 cm, la temperatura media anual es de 26 0 Centigrados. 

AI sitio se dio el nombre de parcelas permanentes de muestreo Pico Bonito 

por su cercania al area protegida Parque Nacional Pico Bonito. 

En anos anteriores el bosque fue intervenido por una empresa bananera, en 

la extraccion de varas que se utilizaban coma soporte en 105 cultivos de banano. 
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IV. ESTUDIO BASICO DE LA VEGETACION 

4.1 Parcelas permanentes de monitoreo 

4.1.1 Diseiio basico 

Las cuatro parcelas permanentes instaladas en el CURLA en 1994, fueron 

establecidas en el mismo tipo de bosque y condiciones similares para asegurar 

que las comparaciones entre parcelastestigo y tratadas puedan ser realizadas, 

sin tener que considerar la presencia de una alta variacion inicial entre ellas. 

Oe acuerdo a 10 anterior el paso del huracan Mitch en Octubre de 1998 no 

permitio la utilizacion de las mediciones de 1999 y 2001, debido a los dafios 

que provoco en las parcelas. 

Faja de Amortiguamiento: Alrededor de las parcelas se establecio una faja de 

25 metros de! ancho, el bosque comprendido en esta faja, reune iguales 

condiciones alas encontradas en las parcelas, esto con el fin de eliminar el 

efecto de borde. 

El tamafio de cada parcela es de 50x50 m (0.25 ha), para fines de evaluacion 

y control, las PPMse subdividio en 25cuadrm,; de 10x10 m. en cada una se 

tome la informacion de la poblacion de fustales (arboles y palmas = de 10 cm 

de OAP); los cuales son marcados y enumerados con pinturas y etiquetas de 

aluminio. 

La RegeneracionNatural: (Poblacion de plantas por debajo de 10 cm OAP) 

fue evaluada en dos tipos de subparcelas, establecidas en las esquinas y al 

centro de la parcela y correspondiendo a los cuadros 1,5,13,21, y 25. Para la 

categoria latizal (arbolitos desde 5.0 a 9.9 cm OAP) son contados y evaluados 

en cada una de las cinco subparcelas de 25 m2 (5x5 m) y para la categoria 

brinzales ubicadas en las subparcelas anteriores con un area de 4 m2 (2x2 

m). Son contados los arbolitos cuyo tamafio va desde una altura total 0 

mayor a 30 cm y 4.9 cm OAP. 

En el ca so de los latizales unicamente se cuentan identificando sus clases de 

iluminacion evaluada. En el caso de los brinzales, se le identifica y cuenta y 

se evalua la iluminacion unicamente al centro de las subparcelas. (Anexo 

formulario de toma de informacion de fustales, latizales, brinzales). 
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Figura 1. Ubicaci6n geogrMica de las parcelas permanentes de 
monitoreo en las ~,OOO has. del CURLA, escala 1 :20,000. 
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Figura 2. Ubicaci6n geogrMica de las parcelas permanentes de 
monitoreo en las 2,000 has. del CURLA, escala 1 :10,000. 
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Figura 3. Diseiio de Parcelas Permanentes de Monitoreo . 

• ~------------ 50m 
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Referencia : 

Subparcelas de Regeneracion: 

Brinzales: 2 x 2 m D 

Latizales, 5 x 5 m 

Fuente: Hutchinson, 1993. 
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4.1.2 Variables de evaluaci6n: 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

Numero consecutivo. 

Clase de identidad del fuste. (Inclinaci6n y caracteristicas fisicas del fuste) 

Nombre comun. 

DAP en cm (medido incluyendo la corteza; puede cambiar la altura del 

dap si existe algun defecto a 1.30 m). 

Calidad de fuste ( arbol aprovechable 0 de futura cosecha y de 

caracteristicas fito sanitarias). 

lIuminaci6n de la copa: se utiliza I a clasificaci6n de Dawkins (1958) 

modificado por Hutchinson (1993 b). 

Forma de copa: vigor de la copa segun la especie (Hutchinson, 1993) 

modificado por Synnott, (1979). 

Lianas ( existencia de lianas en el fuste, copa 0 en ambas). 

Tratamiento silvicultural. 

Observaciones. 

La siguiente clasificaci6n de la iluminaci6n utilizada en las PPM propuestas 

por Hutchinson, (1993), Es una modificaci6n a la evaluada por Dawkins, (1958): 

1. Emergente: ( toda la copa recibe luz durante el dia). 

2. Plena Vertical: (toda la copa recibe luz vertical). 

3. Vertical Parcial: (parte de la copa recibe luz vertical). 

4. Plena Lateral: ( La copa recibe luz al inicio 0 al final del dia), agregada por 

Hutchinson. 

5. Oblicua: (Parte de copa recibe luz en direcci6n oblicua). 

6. Nada directa: ( Arboles dominados, la copa no recibe luz directa). 

Para registrar el tipo de tratamiento previamente se definieron los siguientes 

c6digos numericos: 

C6digo 11: Arboles seleccionados: (Ios que por su especie, caracteristicas 

fisosanitarias y criterios de calidad de fuste y vigor a favorecer en la liberaci6n 

(Hutchinson 1993). En el caso de las PPM testigo se consideran 

seleccionables, aquellas que cumplen con los requisitos de un arbol 

seleccionado pero que no seran tratados por estar en una PPM testigo . 

• 



C6digo 99: Arboles no Seleccionados: no cumplen con los requisitos de los 

arboles seleccionados par 10 que no se toman en cuenta para liberar. 

C6digo 21: Arboles a Eliminar: en los que se aplican las tecnicas de tratamiento 

(Anillamiento, envenenamient~, tala etc.) en las PPM testigo tambien se utiliza 

este c6digo pero no se realiza en ellos el tratamiento. 

C6digo 80: Arboles Reclutas: los que en cada medici6n alcanzan el diametro 

minimo establecido ( > 10 cm dap). 

4.1.3 Distribucion de Parcelas 

Para poder desarrollar el estudio se identificaron dos parcelas como testigo 

(sin ninguna intervenci6n) y dos parcelas que recibieron el tratamiento silvi

cultural. Los testigos son las No 2 y 4 (pares) y las tratadas son No. 1 y 3 

(impares). 

4.1.4 Agrupaciones comerciales 

Uno de los primeros pasos que se toman antes de aplicaci6n de un tratamiento 

silvicultural es la preparaci6n de un Iistado de especies, agrupadas de acuerdo 

a su valor comercial. De esta manera se reduce la gran diversidad del bosque 

a unos pocos grupos de arboles en base a su valor comercial actual. 

Se definieron tres grupos: el grupo denominado ACTCOM contiene todas las 

especies encontradas en las PPM que consideraban actualmente comerciales 

en el mercado nacional e internacional al momento que se establecieron las 

parcelas (1994). Esto incluy6 todas las especies del mercado local. El otro 

grupo fue POSCOM que consiste en especies potencialmente comerciales 

cuya c aracteristicas f isico-mecanicas son a tractivas pero que todavia 

necesitan una promoci6n en el mercado, 0 que requieren de mayor estudios 

en c iertos a spectos de la t ransformaci6n y /0 preservaci6n antes de s er 

utilizados y el ultimo grupo comercial es denominado SINVAL y contiene todas 

las especies encontradas que actualmente no tienen ningun valor comercial 

en el mercado. 
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Cuadro 1. Listado de especies arb6reas encontradas en las .PPM 
agrupadas por grupo Comercial (Oiametro ~ 10cm OAP). 

jolote Cojoba arbOrea 
Carbon blanco Cupania cubense 
Carbon colorado Guarea glabra 
Ceiba Ceiba pentandra Capulin 
Cumbillo Terminalia amazonia Carbon rojo 
Jacaranda Jacaranda copaia Chicle 
Jigua Nectandra sp. Cirin 
Laurel negro Cordia mega/antha Ciruelillo 
Masica Brosimun alicastrum Cojon de mico 
Piojo Tapirira guianensis Cuajada 
Rosita Hyeronima alchorneoides Cuero de toro 
Santa Maria Ca/lophy/lum brasiliense 
San juan areno /lex tectonica Desconocido 
Sangre real Virola koschnyi Guama 

I Guarumo 
Guarumo de montana 

Vatairea Guayabo de montana 
Aspisdosperma Guerrero 
Licania sp. Miado de burro 

. Cenizo negro Licania sp. Pasa americana 
Negrito Simarouba glauca Pimientilla splendens 
Paleto Dialium guianensis sp. 
Sombrade Cordia bicolor guatemalensis 
Zapotillo Pouteria zapota hayessi 

hartshomii 

Observaciones: Esta clasificaci6n de las especies fue realizada por media de 
consultas en la Regi6n Latifoliada (Martins, P. 1997). Pero 
consideramos que actualmente las especies Carb6n blanco Carb6n 
colorado, Ceiba y Jacaranda nunca han pertenecido al grupo 
ACTCOM. Asi mismo el titulo de SINVAL, se propone para futuros 
estudios denominados como "otras especies encontradas". 

4.2 Tratamientos Silviculturales de Iiberaci6n: 

AI realizar la primera evaluaci6n de las PPM en Mayo de 1994 se aplic6 el 
tratamiento silvicultural Uberaci6n de Arboles Seleccionados de Futura 
Cosecha alas parcelas 1 y 3, al igual que a su zona de amortiguamiento, 10 
que significa que un total de dos hectareas fueron tratadas. Las parcelas 
numeros 2 y 4 con sus respectivas zonas de amortiguamiento no recibieron 
tratamientos quedando estas coma testigos. 



Los arboles ACTCOM ~ 10 cm dap y ~ 50 cm al dap minimo de corte (50 cm 
en este caso) fueron considerados para recibir el tratamiento.1 

El tratamiento busca los arboles seleccionados para una futura cosecha (AFC) 
y eliminan lianas y bejucos alcanzables de los arboles competidores 

normalmente de especies no comerciales, cuyas copas estan completas 0 

parcialmente encima 0 al mismo nivel de la copa del arbol seleccionado, 0 

asi tambiem copas 0 fustes que estan fisicamente rozando 0 impidiendo el 
desarrollo del AFC. Ademas el tratamiento requiere de la Iiberaci6n de lianas 
y bejucos alcanzables, que se encuentran sobre los fustes y copas de los 
arboles seleccionados, asi como la eliminaci6n de cualquier arbol (dap ~ 10 
cm) cuyo fuste este entre dos metros del fuste del arbol seleccionado.2 

En las dos PPM todos los arboles designados eliminados fueron anillados y 
se aplic6 en el anillo una soluci6n acuosa del arboricida Tord6n. La eliminaci6n 
de los arboles a traves de este tratamiento presenta varias ventajas ecol6gicas 
importantes.Un arbol anillado y/o envenenado muere en pie desintegrandose 
poco a poco, causando un minimo de dano a la vegetaci6n aledana. El impacto 
de abrir un claro en el dose I del bosque tambien es minimizado y los arboles 
que eventualmente quedan expuestos a una mayor iluminaci6n tienen tiempo 
de ajustarse al cambio. 

4.3 Cronologia de las actividades 

Hasta la fecha se han realizado 7 evaluaciones, correspondiendo alas 4 ppm 
instaladas en 1994, asi tambien en 1999 se instalaron 2 ppm mas, alas 
cuales unicamente pertenecen 2 evaluaciones. 

El cuadro 2 resume la cronologia de las actividades efectuadas de las PPM 
hasta el ano 2000. 

1 No todos los individuos de una especie comercial merecen 0 necesitan recibir tratamiento 
silvicultural. Solo arboles seleccionados para formar parte de una futura cosecha pueden 
recibir una Iiberaci6n y deben de ser de grupo comercial ACTCOM, ser completos en su 
forma, tener por 10 menos 4 metros de fuste recto y Iibres de defectos, no tener una inclinaci6n 
mayor a 20 grados del vertical. 

2 Este tratamiento esta enfocado en buscar el arbol bueno del bosque y mejorarlo, jamas 
busca los malos, para eliminarlos. 

Los beneficios de este tratamiento es que no se gastan recursos supuestamente mejorando 
areas de bosque donde no se encuentran ningun AFC, otro es, no buscar eliminar los malos 
si son los que mantienen la biodiversidad del bosque, los nichos para la fauna, y las fuentes 
de semilla de especie comercial. 
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Cuadro 2. Cronologia de las actividades de campo. 

* La quinta, sexta y septima evaluacion no son consideradas para esta nota 
tecnica por que fueron posterior al Huracan Mitch. 

4.4 Evaluaci6n final 
4.4.1 Analisis de datos 

El prop6sito de este documento era el de mostrar los resultados de-Ias siete 
mediciones de las PPM CURLA, sin embargo al momento del procesamiento 
de 105 datos se observo que las mediciones cinco, seis y siete no se podian 
analizar juntas con las cuatro anteriores, debido a 105 danos causados por el 
huracan Mitch, que destruyeron parcialmente 
la estructura de las PPM. 

No obstante se espera en futuras 
publicaciones, poder evaluar datos 
comparativos en base a 105 efectos naturales 
como 105 tratamientos Silviculturales. 

El analisis de la estructura incluyo la 
agrupaci6n de la poblaci6n en clases 
diametricas de = 10 cm; 105 cambios en la 
estructura fueron analizados en terminos de 
la densidad (Nha-1). 

De acuerdo a 105 datos de campo no se 
encontraron arboles = 70 cm de DAP 10 cual 
nos muestra que todo el bosque esta en un 
proceso de sucesion ecol6gica hacia un 
bosque maduro, por 10 que la diferencia entre bosque tratado.y testigo presenta 
diferencias minimas. 

No hacemos referencias a aspectos como clase de calidad de fuste infestaci6n 
de bejucos, iluminacion, forma de copa, etc. Ya que no seran datos confiables 
debido a que 105 monitoreos se han realizado con diferente personal. Esto se 
realizara en posteriores evaluaciones, ya que el mayor enfasis fue para el 
diametro, registro de mortalidad y reclutamiento. 
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v. RESULTADOS Y DISCUSION 

5.1 Composicion floristica 

Entre 1994 Y 1998, se registraron 478 individuos con DAP = 10 cm, 
pertenecientes a 29 familias botanicas, 43 gemeros y 52 especies, de las 
cuales 14 especies (27%) corresponden al grupo de las actuales comerciales 
(ACTCOM) 8 especies (15%) integran el grupo de potenciales comerciales 
(POSCOM) y las otras 30 especies(58%) que comprenden el grupo de las 
especies sin valor comercial (SINVAL). 

5.2 Analisis de Fustales 
5.2.1 Tratamiento de Liberacion 

El cuadro 3 indica el numero de arboles por hectarea que se anillaron y 
envenenaron en 1994 (clase de tratamiento silvicultural c6digo "21) tambiem 
el tratamiento elimina algunos individuos del grupo comercial ACTCOM, esto 
sucede solamente cuando estos no lIenan 105 criterios de un AFC y al mismo 
tiempo estan compitiendo con otro AFC. 

La mayor parte de 105 64 arboles por hectarea eliminada por el tratamiento 
pertenecian al grupo SINVAL. Se hace la observaci6n que el tratamiento no 
esta enfocado en la eliminaci6n de ciertas especies en particular. 

Cuadro 3. Numero promedio de arboles anillados y envenenados 
(clase de tratamiento silvicultural) parcelas tratadas (1 y 3) 
1994. 

AI iniCio delestudio se encontr6 un total de 88 A.F.CI ha en las parcelas 
tratadas estos pertenecen al grupo ACTCOM, lIenando 105 requisitos para 
ser seleccionados comoAFC y ser beneficiados por el tratamiento. El cuadro 
tambiem indica que para cada AFC de las parcelas tratadas se tuvo que eliminar 
0.9 individuos para su Iiberaci6n. En bosques mas ricos y densos que este, 
esta proporci6n puede subir, mientras que en bosques mas y rajas puede 
bajar. 

En 105 cuadros siguientes se presentan las especies, ubicadas segun su 
indice de importancia y grupo comercial. 
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Cuadro 4. [ndice de valor de importancia (OAP? 10cm) de 15 sp. mas importantes del rodal testigo 
1994- 1998. 

2 Guerrero SV 40 8.9 1.594 7.9 8.4 2 24 5.6 1.075 4.5 

3 Carb6n colorado AC 28 6.2 1.756 8.2 7.2 3 24 5.6 1.946 7.7 6.6 

4 Amargoso PC 30 6.2 ·1.347 6.7 6.5 4 24 5.2 2.160 8.9 7.1 

5 Cenizo negro PC 22 4.8 1.102 5.1 5.0 5 20 4.3 1.102 4.6 4.4 

6 Sangre real AC 16 3.6 0.957 4.7 4.1 6 18 3.9 0.590 5.7 4.8 

7 Cumbillo AC 8 1.8 1.188 5.8 3.8 8 10 2.2 0.411 6.8 4.5 

8 Paleto PC 14 3.1 1.002 4.9 4.0 7 10 2.2 0.650 2.7 2.4 

9 Guama SV 16 3.6 0.419 1.9 2.8 10 18 4.8 0.486 2.2 3.5 

10 Sombra de ternero PC 6 1.3 0.526 2.6 2.0 12 4 1.2 0.442 2.0 1.6 

11 Piojo AC 6 1.4 0.882 4.2 2.8 11 6 1.8 1.044 4.4 3.1 

12 Carb6n blanco AC 14 3.1 0.480 2.8 3.0 9 10 2.2 0.517 3.4 2.8 

13 Masica AC 8 1.8 0.887 2.3 2.0 13 8 1.7 0.521 2.2 2.0 

14 Sangre blanco SV 10 2.2 0.288 1.4 1.8 14 16 4.0 0.636 2.6 3.3 

6.9 

6.8 

4.7 

4.4 

4.2 

3.2 

3.2 

1.8 

2.9 

2.9 

2.0 

2.6 



Cuadro 5. indice de valor de importancia (OAP ~ 10cm) de las 15 sp. mas importantes del rodal tratado 
1994-1998. 

2 Amargoso PC 30 5.8 2.437 10.3 8.0 2 26 5.5 2.327 9.7 7.8 

3 Guama SV 54 9.9 0.932 4.0 6.9 3 44 9.1 0.875 3.81 6.4 

4 Tamarindo SV 38 6.7 1.563 6.7 6.7 4 36 6.8 1.342 6.4 6.6 

5 Sangre real AC 28 5.0 1.564 6.7 5.8 5 28 5.6 1.731 7.6 6.6 

6 Cumbillo AC 12 2.21 1.688 7.21 4.8 6 12 2.5 1.930 8.41 5.4 

7 Carbon colorado AC 26 4.2 1.028 4.6 4.4 7 22 4.2 0.964 4.6 4.4 

8 Capulin SV 24 4.8 0.555 2.4 3.6 12 8 1.8 0.191 0.8 1.3 

9 Achotillo SV 26 4.61 0.586 2.5 3.5 9 8 1.8 0.253 1.01 2.8 

10 Jigua AC 22 3.5 0.276 1.2 2.5 8 20 3.7 0.331 1.61 5.4 

11 Piojo AC 6 1.01 0.823 3.5 2.3 10 8 1.6 0.941 4.01 2.8 

12 Rosita AC 10 1.6 0.633 2.8 2.2 11 10 1.9 0.768 3.81 2.8 

13 Carbon blanco AC 1? 2.01 ~ .474 2.0 2.1 13 12 2.4 0.489 2.3 2.4 

14 Sangre blanco SV 8 1.7 0.315 1.3 1.5 14 14 3.1 0.603 2.5 2.8 

15 Cuajada SV 8 1.8 0.191 0.8 1.3 15 6 2.2 0.633 2.9 2.1 

7.9 

6.7 

6.6 

6.2 
5.1 

4.4 

2.4 

3.2 

3.9 

2.6 

2.5 

2.2 

2·1 
1.7 

400 71.6 17.178 73.71 72.7 316 64.5 16.043 71.4 71.8 72.5 

GC = Grupo comercial 
AB = Area basal 

IVI = indice de valor de importancia 



5.2.2 Abundancia y dominancia 

Los cuadros4 y 5 presentan las 15 especies mas abundantes entre el bosque 
testigo y el bosque tratado en base al numero de arboles por hectarea donde 
el indice de valor de importancia (IVI) destaca la dominancia de las especies 
guerrero (Laetia procera) y tamarindo (Macrobolium hartshornii) ambas del 
grupos SINVAL, las cuales en la medici6n de 1994 alcanzaron un 24% en las 
parcelas tratadas y 20% en las parcelas testigos. 

EIIVI de las especies ACTCOM alcanza un 24% en las parcelas tratadas y en 
las parcelas testigo 25% el cual es cubierto por solo las dos especies 
anteriormente mencionadas. En base a 10 anterior el tratamiento fu€! dirigido a 
las dos especies sin valor comercial actual y con mayor existencia. 

Los resultados de 1998 en las parcelas tratadas muestran una reducci6n de 
las dos especies en un 23% y el grupo de especies ACTCOM tiene un incre
mento del 24%, esto nos muestra la efectividad que tuvo el tratamiento. 

Cuadro 6. Efectos del tratamiento en porcentaje sobre 105 diferentes 
grupos comerciales. 

En general, realizando el analisis con las 15 sp. principales, se observa que 
en el rodal tratado la existencia de especies potenciales y sin valor comercial 
tuvo una reducci6n 7.2% en el periodo (-1.6% anual) mientras las especies 
con valor comercial actual tuvo un incremento del 10.8% en el periodo (2.4% 
anual) aunque siendo un periodo corto de analisis (4.5 arios) se nota que la 
concentraci6n de los incrementos es basicamelite en especies comerciales. 
El porcentaje restante (34%) de parcelas testigos y las tratadas (28%) se 
encuentra e[l las otras 22 especies que representativamente no son objeto 
de analisis ya que su IVI es muy bajo. 

Cuadro 7. Resumen de las mediciones de parcelas testigos y parcel as 
tratadas. 



En la primera medici6n el grupo de parcelas testigo present6 una densidad 
promedia de 452 arboles/ha con un area basal de 20.908 m2 ha·1

. Las 
posteriores mediciones en el rodal testigo muestra una estabilidad en numero 
de arboles (incremento en 1.5 arboles/ano) sin embargo presenta una marcada 
diferencia en area basal de 1.5 m2/ha en el mismo periodo el cual mostr6 un 
incremento en 7.2%, 10 que equivale a 1.6% de incremento anual. 

Los resultados mas importantes se muestran en el rodal tratado donde al 
inicio habia una densidad de 566 arboles ha·1 y un area basal de 23.34 m2/ha· 
1 y en las siguientes mediciones muestra una disminuci6n gradual de arboles 
el cual en la ultima medici6n se estabilizan en 500 arboles (88%); en el ca so 
del area basal en la segunda habia reducci6n a 21.425 (92%) aumentando 
en la cuarta medici6n a 22.340 m2/ha y una recuperaci6n de (4%) pero 10 
interesante es que todo 10 recuperado se da en las especies ACTCOM. 

La parcela 1 disminuy6 1.32 m2 de ab. la cual fue recuperado 3.3 anos el 
siguiente ano, con un incremento de 0.5 m2/ha mas que el ab. original. El 
caso de la parcela 3 fue disminuida en 3.4 m2/ha, la cual despues de 4 anos 
ha recuperado 1.4 m2/ha 10 que indica que se le practic6 un tratamiento fuerte. 

Cuadro 8. Resumen de medici6n de todas las parcelas pO\'"fgr.UpO 
comercial. 

El cuadro 8 nos indica que el grupo de las especies ACTCOM en la primera 
medici6n presentaba 7.208 m2 de ab el cual en la medici6n cuarta alcanza 
una ab de 8.819m2, por 10 que hay incremento en el periodo de 1.611m2 

equivalente a 22.4%; significando 5% de incremento anual. 

Las especies POSCOM en la primera medici6n tiene 4.157 m2 de A. B. en la 
medici6n 4 alcanza 4.881 m2, presentando un incremento en el periodo de 
0.724m2 equivalente a 17.4%, 10 que significa 3.8% de incremento anual. 

Mientras que el g,rupo de especies SINVAL, mostraba en la primera medici6n 
10.218m2, y en la cuarta medici6n alcanza 9.112m2, 10 que significa una 
reducci6n de 1.1 06m2 equivalente a 10.8% en el periodo y 2.4% anual. 

En resumen, todas las parcelas (promedio) presentaban en la primera medici6n 
un area basal total de 21.582 m2 10 que en la cuarta medici6n se convierte en 
22.812 habiendo una diferencia de 1.23 m2 en el periodo, 10 cual representa 
un 5.7% de incremento en el periodo y 1.3% anual. En general el bosque aun 



con el tratamiento aplicado muestra que ha tenido una recuperaci6n, 10 cual 
puede incrementarse mucho mas en los pr6ximos alios. 

5.3 Crecimiento del rodal 
5.3.1 Crecimiento diametrico y basimetrico 

El incremento del area basal en el fuste como porcentaje del area basal 
promedio del arbol durante el periodo, parece ser un indicador de la eficiencia 
con la cual el arbol utiliza la luz, nutrientes y el agua a su disponibilidad 
(Wadsworth 1996). 

La reacci6n positiva del rodal tratado, en 
especial bajo la liberaci6n, confirma las 
expectativas del silvicultor de aplicar un 
tratamiento silvicultural. Estimulando las tasas 
de crecimiento de las especies de interes en 
las areas de producci6n forestal. Sin embargo, 
los resultados obtenidos en este estudio son 
preliminares. 

Otros estudios con mas alios de seguimiento 
(Primack et al . 1985, Sanchez 1995, Silva et 
al. 1995) han demostrado que despues de un 
cierto tiempo, que puede ser tan corto como 
tres alios, el incremento declina a medida que 
el dosel se cierra, se considera, no obstante, 
que faltan mas alios de seguimiento comprobar 
realmente esta han tendencia, porque podria 
tambien responder a factores ambientales 
temporales (Clark y Clark 1994). 

Cuadro 9 : Incremento diametrico de las principales especies de Mayo 
1994 a octubre 1998. 

ro 
SV Amargoso 0.48 0.07 0.28 0.33 0.33 0.30 
SV Guama 0.41 0.34 0.38 0.47 0.33 0.40 0.39 
SV Tamarindo 0.45 0.35 0.40 0.15 0.54 0.34 0.37 
AC Sangre Real 0.88 0.55 0.72 0.36 0.56 0.46 0.60 
AC Cumbillo 0.69 0.74 0.71 0.87 0.11 0.49 0.58 
AC Carbon Colorado 0.18 0.26 0.22 0.08 0.14 0.11 0.16 
AC Jigua 0.58 0.58 0.31 0.31 0.44 
SV Achotillo 0.24 0.10 0.17 0.09 0.45 0.31 
AC Piojo 0.73 0.07 0.40 0.49 0.42 0.45 0.42 
AC Rosita 0.45 0.45 0.31 0.31 0.38 
AC San Juan Areno 2.5 2.50 0.09 0.21 0.15 1.32 
AC Masica 0.22 0.01 0.12 0.09 0.42 0.18 
AC Varillo 0.71 0.71 0.37 0.91 0.64 0.68 
AC ..Marfa 0.30 0.67 0.48 0.48 

x 0.63 0.34 0.56 0.29 0.42 0.35 0.45 

AC: Actualmente Comerciales SV: Sin Valor Comercial 
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Para calcular el in cremento diametrico se procedio a revisar los datos de 
campo de cada una de las especies presentadas en el cuadro, en las diferentes 
mediciones y este posteriormente se dividio entre el periodo de tiempo. 

Se seleccionaron las 15 especies principales para que en el futuro se puedan 
comparar los datos par especie, dependiendo del interes que se tenga. 

Parcelas testigo: Entre las 15 especies mas importantes segun su lVI, hay 
10 especies del grupo actuales comerciales y 5 sin valor comercial, las cuales 
muestran un incremtno diametrico anual de 0.37 y 0.32 cm respectivamente, 
o sea que no hay diferencia entre las especies. El promedio general de ellas 
es de 0.35 cm de incremento. 

Parcelas tratadas: La diferencia entre el grupo de especies actualmente 
comerciales y sin valor comercial en este caso es alto, ya que el incremento 
diametrico anual es de 0.71 Y 0.28 cm respectivamente. Esto muestra que se 
favoreci6 el incremento de las especies con valor comercial a traves de 
favorecer su crecimiento par el mejoramiento de las condiciones de luz y 
eliminar un poco la competencia. 

En general (parcelas testigo/tratadas) de las especies comerciales actuales 
muestran un incremento diametrico anual de 0.52 cm, comparado con las 
especies sin valor comercial que unicamente incrementaron 0.30 cm. Esto 
nos demuestra que las especies comerciales tienden a incrementar mas debido 
a que alcanzan diametros mayores que las especies sin valor. 

5.3.2 Mortalidad 

Laaplicaci6n del metqdo utilizado para la eliminacion de los arboles 
competidores nos proporciona los resultados siguientes: 

En toda el area de estudio la poblacion inicial en 1994 era de 509 arboles, de 
los cuales murieron 62 arboles hasta 1998. De estos 41 (8%) muri6 par la 
aplicacion del tratamiento, eliminandose 1.79 m2 (6%) del a rea basal, 24 
(5%) muerieron par muerte natural, eliminando 0.55 m2 (2%) de area basal, 
de los cuales 4 arboles pertenecieron alas aGTGOM, 5 alas POSGOM y 56 
alas SINVAL. La mayor parte de la mortalidad se present6 en las parcelas 
tratadas. 

La especie que presenta mayor numero de individuos muertos (18) par el 
tratamiento fue el Guerrero (Laetia procera) SINVAL debido a su abundancia 
y frecuencia, ubicandose su mayor porcentaje de mortalidad en la clase 20-
29.9 centimetros. 

uno de los beneficios del tratamiento es la eventualidad disminuci6n en las 
tasas de mortalidad de las especies AGTGOM que fueron liberadas. Se espera 
que la mortalidad actual del bosque baje al nivel de mortalidad natural y que 
se estabilice. 
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Cuadro 10. Mortalidad natural e inducida de individuos = 10cm de dap. 

Grafico 1. Mortalidad total (incluye la mortalidad natural, asi coma la 
inducida por el tratamiento) se reporta por numero absoluto 
por hectarea, para individuos ~ 10 cm dap. 

112 

Arb/ha 

12 

Testigo Tratamiento 

5.3.3 Reclutamiento 

Son los individuos que ingresan a la poblacion de arboles desde los latizales 
alcanzando un OAP = 10 centimetros. 

Los individuos reclutados en la clase diametrica = 10cm corresponden a 27 
arboles, pertenecientes a 18 especies, de los cuales 7 se encuentran en el 
grupo de las ACTCOM, donde el varillo (Symphonia globulifera) tiene un 
porcentaje de (7%). 

Entre las especies sin valor comercial se encuentran 20, obteniendo una 



mayor presencia la especie tamarindo Macrolobium hartshornii con un 
porcentaje de (14%). El mayor reclutamiento se obtuvo en las parcelas 
tratadas, con un promedio de 46 arboles por hectarea en comparacion con 
las parcelas testigo que reporta 8 arboles porhectarea, con estos resultados 
se cumple el objetivo del tratamiento silvicultural que es el de aumentar el 
numero de especies seleccionadas. 

Cuadro 11. Reclutamiento de individuos = 10 cm de dap. 

Grfifico 2. Reclutamiento de individuos ~ 10 cm de dap. 

46 

Arb/ha 

8 

Testigo Tratamiento 



VI. CONCLUSIONES 

• El desarrollo 0 rendimiento sostenible de los bosques es posible, si en 

verdad aplicamos las operaciones Silviculturales y de manejo indicadas, 

obtenidas de estudios locales, 10 que permite pronosticar las respuestas 

del bosque natural a cualquier intervenci6n que se le practique, esto 10 

afirmamos mediante este estudio, en base a la evidente respuesta positiva 

que presenta el bosque a la aplicaci6n del tratamiento silvicultural. 

• En comparaci6n con las parcelas testigos y las parcelas tratadas, el in

cremento diametrico es superior en las parcelas tratadas, tratamiento 

que a beneficiado alas especies comerciales y a los arboles de futura 

cosecha. 

• Es importante que se continue con el monitoreo de estas parcelas, ya 

que los resultados y analisis siguientes, nos presentarian la respuesta 

del bosque a los danos causados por un fen6meno natural (Huracan 

Mitch). 

• El bosque testigo no ha cambiado mucho en termino de arboles ha·1
, 

contrario al bosque tratado don de murieron muchos arboles durante el 

periodo, sin embargo la tasa de reclutamiento fue alta, 10 que compensa 

el numero de arboles y ab a un nivel aceptable, y demuestra que hubo un 

bajo impacto en el bosque. 

El estudio nos muestra la efectividad del tratamiento sobre el grupo de especies 

comerciales actuales (ACTCOM) el cual es positivo y la reducci6n que muestra 

el grupo de especies sin valor comercial (SINVAL); para permitir el incre

mento de las especies deseables. 
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VIII. Anexos 

Anexo I. Formulario para la descripci6n del sitio y levantamiento inicial de 
una PPM. 

Pais: ___________________ _ 

Tipo de bosque: _____ ,Parcela No. _____ Fecha:, ____ _ 

C6digo de tratamiento: _______ No. experimento: _____ _ 

Responsable: ______________________ _ 

Personal tecnico: _____________________ _ 

Referencia del mapa de ubicaci6n de la parcela: _________ _ 
Referencia en el mapa del inicio de la linea de acceso:, _______ _ 
Descripci6n 0 trayecto de la linea de acceso: __________ _ 

Mapa de ubicaci6n para mostrar el croquis de la linea de acceso, con su 
respectiva escala y orientaci6n. 

Sitio: 

Altitud:__________ Aspecto:, __ --:-:-______ _ 
Pendiente: Naturaleza de la pendiente: _____ _ 
Posici6n 
topografica: _______________________ _ 

Suelo: 

Serie:,____________ Textura: __________ _ 
Color:_--:-:----::_________ Drenaje: _________ _ 
Pedregosidad: _____________________ _ 

Clima: 

Precipitaci6n maxima anual: ________________ _ 
Precipitaci6n media anual: ________________ _ 
Precipitaci6n minima anual: ________________ _ 
Temperatura media anual: _________________ _ 
Estaci6n meteorol6gica mas cercana: ____________ _ 

Historia de la vegetaci6n: 

Tipo de bosque original: __________________ _ 
Senales de aprovechamiento u otro usa humano (tocones, senales de 
fuego, etc.): ____________________ _ 
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Fecha de aprovechamiento y nombre de la empresa maderera, ____ _ 

Vplumen removido de las principales especies: __________ _ 

Fecha y descripci6n de los tratamientos silviculturales: _______ _ 

Tipo de vegetaci6n presente: ________________ _ 

Arboles: -------------------------
Arbustos y trepadoras: ___________________ _ 

Regeneraci6n de arboles: __________________ _ 

Flora herbacea: _____________________ _ 

Otros facto res del sitio: ___________________ _ 

Notas: 

1. Alguna Informaci6n que se considera general para todas las 
parcelas solamente debera tomarse una sola vez. 

2. Si utiliza GPS para ellevantamiento del mapa de ubicaci6n es 
recomendable anotar el nombre del software y del archivo en el 
formulario. 

FUENTE: Adaptado de Synnott, 1991. 



Anexo 2. Formularios para la toma de datos en el campo. 

Proyecto RENARM·PBN. Convenlo CATlElCONAP 
Arboles dap > 10 cm: Cuadrado 10 x 10 m: 
Nombre del sitio: 

C6digo DJ C6digo I I I I I I I I I 
Pais tratamiento 

C6digo DJ Expto. I I I I I I I I I 
sitio num. 

Parcela I I I I I I I I I Cuadrado DJ 
numero numero 

Arb. IDENT. Nombre Grupo comercial 
No. Clase 

Fecha 
Calendario 
Decimal 

Diam. 
conse- Ident. Nombre comun Madera OTRUSO dap 
cutivo Fuste (cm) 
--_ .. _---- __ l4L 

Formulario No 1. 11/Julio/92 

Muestreo diagn6stico 
Tipo de bosque: 
Identificador: 

dap 50 + cm 
Esp: I Cl. Calidad Fuste 

Medidor: Deseables sobresalientes 
Anotador: OTRUSO Madera:(10·49 cm da&... 

r Clase D.S. (1,2,3,9): Clase D.S. (1,2,3,9): 
d m a Exist. Esp. Esp. 

1. Si CI.llumn.D.S. r- Cl.llumn.D.S. -
9.No IDao: Dao: 

Cl.llumn. De la parcela (1.3 m):(D.S.9) 

Descri~ i6n del arbol individual 
Fuste Altura Copa Trmto. 
CI.Cal total lIumn. Forma Lianas silvicultural Observaciones 

(5) (m) (3) (6) (7) (8) 

OTRUSO abarca: Frutas comestibles comerciales (FRU, FR)·Frutos para la fauna (FRUFAU)·Latex comercializable (LTX, LX)·Uso medicinal (MED, 
ME) • Apicultura (POL, PO). 



Proyecto RENARM-PBN 
Proyecto de la Bi6sfera Maya, Convenio CATIE/CONAP 

1. Nivel de estudio No.C6digo 2. Deseable sobresaliente No.C6digo 3. lIuminaci6n de copa No.C6digo 7. Trepadoras lef'iosas No.C6digo 
1 Ox1 0 m Arboles 1 Arbol 10-49 cm dap 1 Emergente 1 A. Ninguno visible en el fuste 
5x5 m Latizales 2 Latizal 5-9 cm dap 2 Plena vertical 2 a. No visibles en copa 1 
2x2 m Brinzales 3 Brinzal -5 cm dap 3 Vertical parcial 3 b. Existente en copa 2 
1 x1 m Plantulas 4 Parcela no contiene 4 Plena lateral 4 c. Cubriendo +50% copa 3 

lIuminaci6n oblicua 5 B. Sueltos en el fuste 
4. Clase de identidad Fuste T0c6n No. Nada directa 6 a. No visibles en copa 1 

Com- Que- Que- Cor- Encon b. Existente en copa 2 
pleto brado brado tado trado 5. Cl. Calidad de fuste NO.\,;6dlgo c. Cubriendo +50% copa 3 

Comerc. Actualmente 1 C. Apretando el fuste 
Comerc. Futuro 2 a. No visibles en copa 1 
"2" encima de "6" 3 b. Existente en copa 2 

I ArDOIes:j1u+cm aapcc) ::;uoparcelas 11 X1U m Deformado 4 c. Cubriendo +50% copa 3 
I ArD. VIVO en pie I'll 11L n;, "114 1111 Daiiada 5 
Arb. Vivo inclinado -29" 121 122 129 Podrido 6 8. Tratamiento silvicultural C6digos ' 
Arb. Vivo inclinado+30o 131 132 139 1. A liberar: (segun lista) (Azul) 
Fuste curvado (media luna) 141 142 149 6. Forma de copa No.C6digo Arbol seleccionado para liberar 11 
Arb. Vivo caido 151 152 153 159 Circulo completo 1 2. A eliminar (Roja) 
Arb. Muerto en pie 161 162 163 164 169 Circulo irregular 2 Arbol designado a eliminar 21 
Arb. Muerto caido 171 172 173 179 Medio circulo 3 3. Nuevos reclutas 80 
Rebrotes: (10+cm dapcc) Menos que 'Ai circulo 4 9. No abarcados para el trmto (Sin cintas) 

Reb. Vivo en pie 211 212 213 214 219 Pocas ramas 5 Arbol fuera del alcance 99 
Reb. Vivo inclinado -290 gr. 221 222 229 Pnncipalmente rebrctes 6 
Reb. Vivo inclinado+300 gr. 231 232 239 Vivo sin copa 7 
Reb. Vivo caido 241 242 243 249 
Reb. Muerto en pie 251 252 253 254 259 
Reb. Muerto caido 261 262 263 269 

II-usl:altura total mayor a 4 metros 
T0c6n:altura total menor a 4 metros 

I palmas: (altura hasta el punto final ael tuste lef'ioso) 
12+m altura total VIVO en pie 511 512 513 014 519 
2+m altura total vivo caido 521 522 523 529 
2+m altura total muerto 531 532 533 534 539 
0.30-1.99 m vivo en pie 551 552 553 554 
0.30-1.99 m vivo caido 561 562 563 



CATIE-RENARM 
Bosques Naturales Tropicales:Proyecto RENARM/CATIE. 
Nombre del sitio:, ___________ _ 

C6digo IT] C6digo [I I ] I I 
Pais tratamiento 

C6digo IT] Expto. [TI n-I DUI 
sitio num. 

Parcela ITT) TT-I n 
numero 

CuadradoIT] 
numero 

Tipo de bosque: 
Identificador: 
Medidor: 
Anotador: 

Fecha d 
Calendario 
Decimal 

I 

m a 

-

Formulario No. 2. 

~
:A 

NE 
2:B 
SO 

Regeneraci6n natural:conteos de individuos vivos en pie 
Latizales Existe Brinzales Existe 

Arb. (5.0-9,9 cm dap Parcelas 5x5 m) 1.Si (30 cm altura total - 4.9 dap. Parcelas 2x2 m) 1. ::;1 
No. 9.No (0.0004 ha) 9. No 
conse- I I Clase de i1uminaci6n:JSub~arcela) 
cutivo Nombre Comun I Rebrote I Planta lIumn. Observaciones Nombre comun I Rebrotes I Plantas I Observaciones 



ACTCOM 

AFE 

AFC 

Bh-T 

Blh-T 

CATIE 

CURLA 

COHOEFOR 

COSUOE 

OAP 

IVI 

OIMT 

PBN 

POBL 

POSCOM 

PPM 

PROINEL 

SEMAFOR 

SIGLAS 

Actualmente comerciales 

Administraci6n Forestal del Estado 

Arboles de futura cosecha 

Bosque Humedo Tropical 

Bosque Latifoliado Humedo Tropical 

Centr~ Agron6mico Tropical de Investigaci6n y Ensenanza 

Centr~ Universitario Regional del Litoral AtI~mtico 

Corporaci6n Hondurena de Desarrollo Forestal 

Cooperaci6n Suiza para el Desarrollo 

Diametro a la altura del pecho 

Indice de valor de importancia 

Organizaci6n Internacional de Maderas Tropicales 

Proyecto Producci6n Bosques Naturales 

Proyecto de Desarrollo del Bosque Latifoliado 

Posiblemente comerciales 

Parcelas Permanentes de Monitoreo 

Proyecto Utilizaci6n Industrial de Especies Forestales Menos 

Conocidas en los Bosques Bajo Manejo Forestal Sostenible. 

Sistema par la Evaluaci6n, Monitoreo y Analisis Forestal 

SINVAL Sin valor comercial 

TRANSFORMA Transferencia de Tecnologia y Promoci6n de la Formaci6n 

Profesional en Manejo de Bosques Naturales. 

UNAH Universidad Nacional Aut6noma de Honduras 
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o I MU T 

Para mayor informacion sobre el presente informe, 

avocarse a la oficina del Proyecto PROINEL 

o Region Forestal de Atlimtida. 

Edificio AFE-COHDEFOR, carretera La Ceiba - Tela. 

Telefax: 441-3036 

Tel.441-0800/441-1832 

E-mail: proinel@psinet.hn 
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