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1. Antecedentes

En diciembre de 1998, el Centro Científico Tropical por medio de su Director
Ejecutivo, Dr. Julio Calvo, fue contratado por la oficina de
PROARCA/CAPAS, por medio del M. Sc. Jorge Rodríguez. Entre las
obligaciones del  contrato se estableció la presentación de una revisión de
literatura que cubriera aspectos relacionados con la ecología y el manejo de
la especie; con las regulaciones internacionales y regionales de la
conservación y comercialización de la especie; con la situación de la especie
en América Central. Para este efecto fue contratado el autor del presente
informe, por medio de un contrato de prestación de servicios cuya duración
iba del 1 al 30 de marzo de 1999.

2.  Materiales y métodos

Se celebraron reuniones con el equipo de consultores citadas por el Director
Ejecutivo del CCT, coordinador del contrato con PROARCA/CAPAS, durante
las que se discutieron los procedimientos para realizar el trabajo.  Para la
realización del trabajo de consultoría se utilizaron las siguientes fuentes
información: biblioteca del CCT, Biblioteca Conmemorativa Orton del CATIE-
IICA en Turrialba,  fuentes de información en Internet, y la información
bibliográfica suministrada por el Ing. Carlos Navarro del CATIE.

3.  Resultados

Se visitaron las fuentes de información pertinentes en Internet, se solicitó la
cooperación del personal del la Biblioteca Conmemorativa Orton en
Turrialba y de la biblioteca del CCT. También se solicitó cooperación al Ing.
Carlos Navarro. Con las referencias obtenidas se preparó una bibliografía
preliminar y se revisaron algunos de los documentos que parecían
relevantes. En el presente documento se presenta el resultado de la
revisión, basada en 21 referencias,  y también se ofrece una Bibliografía de
177  Referencias bibliográficas.

3.1  Revisión de literatura

Los apartes 3.1.1 y 3.1.2 se prepararon principalmente con en base en los
siguientes documentos: Jiménez Saa et al. (1996),  Maythew y Newton
(1998), y Patiño Valera (1997).
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3.1.1 Aspectos ecológicos y silviculturales básicos

3.3.1.1  Aspecto general de la caoba

Figura 1. Muestra botánica de Swietenia macrophylla  (De: Little,
Wadsworth, 1964).
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Las caobas pertenecen a la familia Meliaceae y al género Swietenia; son
árboles de hojas paripinnadas, alternas, sin estípulas; la yema terminal de
las ramillas esta rodeada de pequeñas brácteas alargadas, de punta
aguda, dispuestas en una pequeña roseta poco densa, semejando el
cuerpo vegetativo de una planta de piña (Ananas comosus); los folíolos
son asimétricos y los peciolulos no son engrosados, características ambas
que  distinguen caoba de Carapa guianensis, otra meliácea de importancia
maderable en América Central, cuyos folíolos son simétricos o casi
simétricos y cuyos peciolulos son engrosados, de forma cilíndrica (com.
pers 1);  Tiene flores unisexuales de 0.5 a1.0 cm de longitud, dispuestas en
grandes panículas axilares. Las flores masculinas tienen ovario estéril y un
nectario petaliforme, y las femeninas tienen estambres estériles y un
nectario en forma de anillo.  Los frutos son cápsulas leñosas, erectas, de
entre 12 y 16 cm de longitud; en el centro hay un cuerpo central llamado
columela, al cual se adhieren las semillas, que son aladas.  Las cápsulas
se abren longitudinalmente de la base hacia el ápice, característica que
distingue el género del género Cedrela, cuyas cápsulas se abren del ápice
hacia la base  (com. pers 2). Cada fruto puede tener alrededor de 50-60
semillas y un kilo puede tener alrededor de 1900 semillas. Los frutos
mayores y más pesados son los mejores en términos de cantidad de
semillas sanas y en la fecundidad de las mismas (Figura 1).

Los árboles maduros de caoba pueden alcanzar hasta 50 m de altura y 2
m de diámetro. Rápidamente ocupan los estratos superiores del dosel y lo
sobrepasan. Las copas pueden llegar a medir hasta unos 40 m de
diámetro y generalmente están compuestas de unas pocas ramas
principales gruesas. Desde muy delgados, los árboles tienen aletones
(llamados "butresses" en inglés) cuya altura se incrementa con la altura del
árbol. Aparentemente los aletones juegan muy bien su papel de
sostenedores porque, a pesar de que en el sitio se den vientos fuertes, la
caoba pocas veces es volcada.

                                                          
     1 Comunicación personal de Humberto Jiménez Saa

     2 Comunicación personal de Humberto Jiménez Saa
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3.1.1.2   Biología floral.  Dispersión de las semillas

A pesar de ostentar los elementos masculinos (estambres) y los femeninos
(carpelos) en la misma flor, se sabe que funcionalmente ellas son flores
unisexuales, y que el árbol tiene ambos tipos de flores en la misma
inflorescencia (especie monoica). Se ha informado de autocompatibilidad en
Swietenia spp. bajo condiciones experimentales. No se conoce bien la
polinización de las caobas y siempre se había sugerido que la polinización
era de tipo entomológico (se pensaba en abejas y mariposas nocturnas).
Recientemente se ha descubierto la presencia y actividad de thrips, lo cual
parece demostrar  que las flores son polinizadas por estos diminutos
insectos del orden Thysanoptera (Patiño Valera, 1997).

No se conoce bien la fenología reproductiva. La floración puede ocurrir en
varios períodos, según la región. En Quintana Roo, México la floración de
las caobas va de febrero a abril, y en Puerto Rico se da entre mayo y junio.
En Panamá los picos de producción ocurren en noviembre; en Costa Rica,
de finales de noviembre a principios de diciembre; en la costa Atlántica de
Nicaragua, de enero a febrero; en las partes medias de Honduras (700
msnm), de febrero a marzo; y en el Petén de Guatemala y en Belice, en
febrero y marzo. En Venezuela, ocurre de febrero a abril:   En Chimanes,
Bolivia, la floración ocurre simultáneamente en setiembre, al comienzo de la
estación lluviosa, pero en El Choré, Bolivia se da entre junio y julio, después
de iniciada la estación seca;  y en Perú ocurre entre septiembre y octubre.
La aparición de los frutos es visible aproximadamente uno o dos meses
después de iniciada la floración. La caída de las hojas tiende a ocurrir al
inicio de la estación seca y las semillas se dispersan cuando el viento
quiebra la columela que las sostiene; después de lo cual el fruto se seca y
cae.

La producción de semillas varía considerablemente de año tras año. La
cantidad y la fecundidad de la semilla parece aumentar con las dimensiones
de los árboles (de 70 cm dap y mayores),  y es especialmente abundante la
cantidad y alta la fecundidad en árboles gruesos cuya copa ocupe el dosel
superior. En Chimanes, Bolivia, la fecundidad es relativamente baja en
árboles de 30 a 80 cm dap y llega al máximo en árboles de 130 cm dap, en
los cuales el porcentaje de fertilidad es alto;  se tienen informes de 70%
hasta 95% de germinación.

Las   semillas, aunque aladas, son relativamente pesadas, por lo que la
dispersión- que se realiza por el viento- generalmente no sobrepasa los 100
metros alrededor de los arboles semilleros maduros en los bosques.  Se
sabe que en el campo abierto un árbol de caoba puede colonizar áreas
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mayores, lo cual es lógico al no haber otros árboles que sirvan de barreras
naturales a las semillas.  En el bosque, la densidad de las semillas
dispersadas es alta cerca del tronco del árbol y disminuye al ampliarse la
distancia.

3.1.1.3   Temperatura, Precipitación y Tipo de suelos

Los promedios mensuales para el mejor desempeño de la caoba deben
estar entre 15º y 35º . Las cantidades de lluvia óptimas dependen de la
evapotranspiración real. Se sabe que la caoba crece bien en sitios con
lluvias promedios anuales que van de 1000 hasta los 4000 mm, y que crece
en sitios con hasta 6 meses de sequía.

Con relación a los suelos, la literatura es escasa y, hasta cierto punto,
contradictoria. Caoba crece en gran variedad de condiciones edafológicas,
desde suelos arcillosos (pero que no sean suelos Gley) hasta suelos con
arenas gruesas. La literatura indica que el pH preferido va de alcalino a
neutro, pero se conocen de plantaciones con buenos resultados en suelos
ácidos con pH de 4.5.  Con relación a la cantidad de agua en el suelo, se
sabe que caoba prefiere los suelos bien drenados, pero en los climas más
secos prefiere los suelos que tengan mayor capacidad de retención de
agua.

Por otro lado, se sabe de plantaciones en suelos que sufren periodos de
inundación que sobreviven sin efectos apreciables. Caoba  tolera suelos con
deficiencias en nutrimentos que otras especies no toleran; pero también se
sabe que el crecimiento es lento en suelos sobrecultivados con su materia
orgánica degradada (Mayhew y Newton, 1998).

No se conocen bien las especies vegetales que pueden servir como
indicadores de sitios apropiados para el cultivo de caoba. Sin embargo, la
literatura menciona que los factores que indican buenos sitios para café,
coinciden bastante cerca con los de caoba. Sin embargo, caoba tolera mejor
que el café las precipitaciones inferiores a los 1200 mm de lluvia promedio
anual. También es obvio que caoba tolera condiciones de mayor
temperatura promedio anual que el café y que éste tolera temperaturas
promedias menores que caoba (Mayhew y Newton, 1998).
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3.1.1.4 Germinación, establecimiento de las plántulas.
Poblaciones de individuos adultos

Pareciera que la lluvia es el factor determinante de la germinación en
condiciones naturales. Las semillas pueden sobrevivir un tiempo hasta que
la lluvia estimula la germinación, y esto puede ocurrir entre 2 y 6 semanas
después de iniciadas las lluvias. Después que la humedad llega al terreno, la
cantidad y periodicidad de las lluvias parece no afectar la germinación.

Con relación a la luz, casi todos los autores coinciden en que caoba soporta
un poco de sombra para germinar y establecerse inicialmente, hasta el
estadío de brinzal: pero, a medida que se desarrollan, se hacen más
exigentes en luz o sea que es una especie típica de apertura que requiere
de claros para renovarse. A media luz, sobrevive por un tiempo pero no
crece. Si la sombra es muy intensa, puede morir; si sobrevive a la sombra
pero permanece así por largo tiempo, pudiera perder la capacidad de
reaccionar a la luz. Como ocurre con otras especies heliófitas, crece más
rápido si recibe luz desde arriba y tiene sombra lateral.

Con relación a la sombra, las plántulas de las especies arbóreas pueden
clasificarse en  4 tipos:   1.  Especies que se establecen y crecen bajo
sombra. 2.  Se establecen y crecen en bosque alto, pero muestran algún
beneficio derivado de los claros. 3.  Se establecen en bosque alto pero
definitivamente necesitan de los claros para crecer.  4.  Se establecen
principalmente o totalmente en los claros y solamente crecen en ellos.
Según la gran mayoría de los autores, caoba es de tipo 4. Sin embargo,
también hay lugares en las que caoba se comporta como de tipo 3, os sea
que se encontraron gran cantidad de brinzales dentro del bosque ya
explotado de caoba, pero no encontraron latizales; sólo en los claros
encontraron cantidades apreciables de latizales.

En Bolivia se encontró que las plántulas de caoba que habían estado
presentes tres años después de una tala selectiva, y desaparecieron
después de nueve o diez años, permaneciendo solamente otras especies
que dominaron la regeneración del bosque (Jiménez Saa et al, 1996).  En
Brasil también se reportó la marcada ausencia de regeneración y
supervivencia de plántulas alrededor de tocones de caoba. Parece ser que la
apertura del estrato de copas altas, resultante de la tala de un solo árbol, no
permite la penetración de suficiente luz para la sobrevivencia de las
plántulas, y que el crecimiento inicial de éstas después de una tala selectiva
se pierde, debido a la competencia generada por especies oportunistas.

El barrenador de las meliáceas es uno de los más fuertes factores en contra
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del establecimiento de grandes poblaciones de caoba. El barrenador más
importante que ataca Swietenia spp. es Hypsipyla grandella, distribuido en
Norte y Sur América y parte del Caribe, e Hypsipyla robusta, distribuido por
Africa,  India, Sur este de Asia, Indonesia y Australia. Se sabe que ambas
especies de  Hypsipyla atacan S. macrophylla y S. mahogany. Hay menos
información acerca de S. humilis, aunque se sabe que ella es atacada por H.
grandella.

También otros insectos pueden afectar negativamente el establecimiento de
los brinzales de caoba en el bosque, como lo sugieren experimentos llevados
a cabo en Belice con el insecticida Aldrín en lotes con abundante
regeneración. A unos lotes se les aplicó Aldrín después de cada lluvia
durante 6 meses, lo cual permitió una alta sobrevivencia en relación con
lotes testigos. También los loros y otras aves pueden predar las semillas,
pero esto ocurre cuando las mismas no han caído, y en Venezuela se ha
reportado predación por roedores  (CAOBA. Venezuela, 1991).

Con relación a la humedad, hay poca información. Se sabe que la caoba
crece bien en condiciones desde bosque seco hasta bosque muy húmedo,
de las fajas Basal y Premontano en las regiones Tropical y Subtropical. Lo
óptimo parece encontrarse en las condiciones de formación climática del
bosque seco basal Tropical.  Crece desde unos pocos metros al nivel del
mar y se tienen registros de poblaciones a 1400 msnm en Perú y Bolivia.
También crece en varios tipos de suelos y sólo se reciente cuando hay
períodos prolongados de sequía. En Quintana Roo, México, se le encuentra
en suelos superficiales, desarrollados sobre piedra caliza, con alto contenido
de materia orgánica y pH neutro: En Venezuela a caoba se la asocia con
suelos livianos, bien drenados y bien aereados, evitando suelos sometidos a
inundaciones prolongadas; el óptimo desarrollo se da en los bosques de
galería de los llanos occidentales.  En Brasil se le asocia con terrazas
aluviales, altas, bien drenadas.

En Brasil se considera que la densidad de las poblaciones de caoba adultas
es, como máximo 1 árbol por hectárea en las áreas de mayor densidad.  En
México se estimó en 1-2 árboles maduros por ha en bosques no
intervenidos.  Este es el dato simple que sale de dividir el número total de
árboles por el área de la región caobera considerada.

La literatura ofrece pocos datos con relación al tamaño y densidad de las
manchas de caoba; sin embargo, algunos datos parecen basarse en
manchas de caoba y no en la densidad promedia de la región caobera. Por
ejemplo, en Venezuela se reportaron 4-8 árboles maduros por hectárea; en
Bolivia se han registrado grupos de 20-60 individuos maduros. En la
concesión La Chonta, en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, se informó que
en los años 70 en ciertos sectores muy ricos en caoba se podían encontrar
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20 árboles por ha y que había sectores de unas 50 a 60 hectáreas con 100 a
150 individuos maduros.   El autor del presente escrito estima que, dado que
por lo general, la caoba se presenta en manchas mas o menos densas,
debería estudiarse un procedimiento simple para reportar este dato (ver
Recuadro  1).

3.1.1.5  Las manchas de caoba

El establecimiento de las plántulas de caoba para, finalmente, formar las
manchas comerciales, está íntimamente ligado a perturbaciones
ocasionadas a la estructura vertical del bosque.  Los investigadores
concuerdan en que deben darse perturbaciones como las ocasionadas por
los incendios, los huracanes, eventos de erosión por cárcavas, o cambios en
los cauces que dejan grandes áreas denudadas al modificarse los meandros.

Como resultado de las perturbaciones, al inicio las plántulas de diferentes
tamaños aprovechan la alta luminosidad  y crecen hasta ocupar un lugar de
privilegio en la estructura vertical.

Entre los factores que apoyan la teoría de establecimientos de este tipo, está
el hecho frecuente de manchas de caoba que se presentan con individuos
de clases diamétricas similares, lo cual hace pensar en poblaciones
coetáneas. Distribuciones diamétricas de este tipo dan como resultado
curvas diamétricas unimodales, de tipo campana, típicas de las especies de
apertura.  Curvas unimodales son comunes en los bosques de caoba y son
reportados tanto en Brasil y Bolivia como en Belice y México. La teoría de las
perturbaciones por incendios y huracanes circula principalmente para los
bosques de México y América Central.  Sin embargo, aun no se indica cómo
es el proceso del establecimiento después de un incendio. Los autores se
preguntan  ¿de dónde vienen las semillas?, Y normalmente se piensa que
vienen de árboles remanentes que permanecen en estado saludable como
para producir semillas, lo cual no satisface todas las preguntas. También se
piensa en la combinación de incendios y huracanes como fuentes de
perturbaciones que favorezcan el establecimiento de las manchas de caoba.
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Recuadro 1.  La densidad de las manchas de caoba.

Es común que, para estimar la densidad de caoba en las comunidades
naturales, se recurra al método directo y simple de dividir el número total
de individuos por el total de las hectáreas consideradas en el sector
caobero estudiado. Este cálculo normalmente da 1 árbol por ha o
menos. Sólo unos pocos autores reportan el número de árboles por
mancha; aunque en la mayoría de los casos no se indica la extensión
considerada o la misma se da como estimación.  Pareciera conveniente
establecer un procedimiento para hacer estimaciones y mediciones
confiables de la abundancia, densidad y frecuencia de las manchas de
caoba. Ya Navarro y Hernández  (1998) iniciaron el proceso, al definir
que una población es aquella compuesta por los individuos agrupados
en un área de 2.5 km de radio.  Este puede ser un ejercicio para ser
desarrollado en los siguientes estudios de caoba.

La teoría de la acción del agua sobre los meandros y los terrenos
erosionados, se aplica con mayor insistencia en Bolivia, en donde el
establecimiento de los manchones se atribuye a las "denudaciones
naturales”  provocadas por el avance de los meandros. Los meandros
pueden avanzar unos 12 m por año.

También se piensa que la caoba se puede establecer después del
abandono masivo de grandes áreas dedicadas a la agricultura y la
ganadería.  Eventos de estos tipos se han presentado en  Yucatán, México y
en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

3.1.2  Sistemas silviculturales

Aparte de los sistemas de plantación en campo abierto, de lo cual hay
información abundante, se tiene alguna información de sistemas que buscan
establecer plantaciones en sistemas agrosilvicultorales, de plantaciones en
bosques naturales, y sistemas de enriquecimiento (en bosques degradados).
La información existente se refiere a América, Africa y Asia.  En el presente
documento nos vamos a referir solamente a los sistemas que han buscado
intervenir el bosque rico en caoba en el territorio americano, con el propósito
de obtener cosechas sucesivas de caoba sobre la base de la sostenilibidad
del proceso.

En la región de Chimanes, en Bolivia, se intentó manejar un bosque sobre la
base de una cosecha policíclica de 30 años, con un diámetro mínimo de
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corta de 80 cm por encima de los aletones, y el compromiso de dejar como
semilleros el 10% de los árboles por encima de ese diámetro. Después de
pocos años saltaron a la vista los inconvenientes: en 1996, tres de las
compañías declararon que ya no tenían madera para extraer, por lo que
iniciaron la compra de caoba de madereros ilegales.  Se sugirió que la
cosecha se orientara a otras especies con abundante volumen y mercados
promisorios.

A causa de las bajas tasas de reproducción de la caoba, se estimó que,
posiblemente, el ciclo de corta debería aproximarse a los 100 años, pero se
consideró que eso podría convertir el manejo en una actividad no rentable.
En Belice se impusieron restricciones a los diámetros de corta desde 1920.
Se inició con un diámetro de corta de 38 cm, que pronto se elevó a 73 cm.
Los problemas comenzaron cuando no fue posible hacer respetar las reglas
y, por el contrario, se incrementaron las cortas ilegales.  A ello contribuyó los
efectos de un huracán en 1961 que hicieron perder la mayoría de las trozas
con valor comercial. Como resultado, a la fecha los bosques de Belice tienen
muy poca caoba comercial.

En Honduras se inició un plan de manejo para los bosques naturales de
caoba en la Costa Atlántica, por medio del Proyecto Desarrollo del Bosque
Latifoliado, manejado por "sociedades colectivas".  Por ejemplo, en el
proyecto Las Mangas, en el Departamento de Colón, se ha establecido un
diámetro mínimo de corta de 50 cm. Son 513 ha de producción, divididas en
30 compartimentos, cada uno con un ciclo de corta de 30 años.  Si la
regeneración fuera insuficiente, se  intentará plantar caoba en claros,
espaciada a 6x6 m.

En Quintana Roo, México, se han establecido planes de manejo en bosques
comunales ("ejidos") llevados a cabo por el Plan Piloto Forestal (PPF). Se
espera poder aprovechar también otras 6 especies comercializables y
posiblemente otras 8 con alto valor comercial potencial. Los bosques se
inventarían en detalle, el área mínima de corta está entre 55 y 60 cm y el
ciclo de corta se ha establecido en 25 años.  Los expertos opinan que tales
planes de manejo tienen pocas probabilidades de ser exitosos, entre otras
razones por la escasa regeneración presente, los altos costos de inducir tal
regeneración, y la cortedad de los ciclos de corta.

En Belice se inició desde 1920 un experimento para manejar  los bosques de
caoba en la Reserva de “ Silk Grass Forest” .  El método es descrito con
cierto detalle por Mayhew y Newton (1998). Los resultados mostraron que no
era una propuesta viable desde el punto de vista comercial. También en
Belice se inició un plan experimental de aprovechamiento selectivo. Se
espera investigar la posibilidad de obtener cosechas rentables, a la vez que
se establecen las condiciones apropiadas para la regeneración natural de las
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especies comerciales, incluyendo caoba. Se ha definido un diámetro mínimo
de corta de 40 cm. y un diámetro máximo de 100 cm para preservar la
estructura del bosque;  los árboles  por cosechar se seleccionan con criterios
silviculturales en lugar de hacerlo sobre la base del diámetro.   Mayhew y
Newton (1998) describen con cierto detalle el proyecto, del cual todavía es
temprano para adelantar ninguna evaluación.

A pesar de que las plantaciones no son objeto del presente trabajo, el autor
desea hacer un comentario relacionado con la posibilidad de invertir
esfuerzos en las plantaciones de “ caobas”  de otros continentes, como
Khaya spp.,  a la par de los esfuerzos que se hacen por mejorar el actual
status comercial e investigativo de Swietenia macrophylla. (ver Recuadro 2)

Recuadro 2.  Aumentar la atención a “caobas” de otros continentes

Tal como se indica en el aparte 3.1.3.2  de este documento, los ensayos
establecidos en la década de los años 70 en el CATIE, indicaron que
algunas meliáceas de los géneros Khaya (de Africa) y Toona (de Asia) no
habían sido atacadas por Hypsipyla grandella. Toona sufrió muerte
recesiva (pero esto pudiera estar relacionado con la alta humedad del sitio
de los ensayos ubicados en la Zona de Vida bosque muy húmedo
Premontano). También informaciones de algunos colegas del CATIE 3
indican que en algunos lugares a lo largo de la carretera que conduce de
la  Ciudad de Panamá a la provincia de Veraguas hay extensas
plantaciones de Khaya con aparente buen rendimiento. Además, la
calidad de la madera de algunas khayas es muy similar a la de Swietenia
spp. e inclusive, es difícil de distinguir aún a nivel anatómico.

 Por otro lado, es conocido que algunas especies de animales y plantas,
al ser cultivadas en lugares distantes de su lugar de origen, exhiben
rendimientos muy superiores a los normales en sus lugares de origen. A
continuación se incluyen algunos ejemplos:
•  La industria de la madera de Chile se basa principalmente en Pinus

radiata, especie nativa de California, USA, donde es un árbol de
menor desarrollo y poco valor comercial.

•  Varios Eucalyptus spp. que en otros lugares han demostrado ser
árboles de alto valor comercial, en Australia son árboles de muy poco
rendimiento.

•  El arroz, originario de Asia, en Filipinas con gran tecnología produce
alrededor de 2 ton/ha/cosecha, mientras en nuestro medio es fácil
producir 6ton/ha/cosecha y más

                                                          
3 Comunicación personal del Dr. Rodolfo Salazar y del M.Sc. William Vásquez, CATIE, Turrialba,
Costa Rica
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•  Las vacas Jersey son de menor tamaño en Jersey, Francia, que en
América.

•  Salmones rinden mucho mas en el mar Báltico, cuando sus
progenitores son traídos del mar Indico.

•  La guadua (Guadua angustifolia, un bambú gigante) es muy difícil de
ser reproducido en Colombia y Venezuela (lugar de su origen) pero
“ parece maleza”  en la región de Guápiles (Costa Rica).

Vale la pena, direccionar algunos esfuerzos hacia la divulgación de la
información respectiva acerca de Khaya (y, si se desea, también Toona) y
promover la investigación correspondiente, para -si es el caso- producirla
en plantaciones a la par que se continúa con los trabajos en Swietenia
spp.

3.1.3  El status de la conservación de las caobas

3.1.3.1  Las tres especies de caoba

Las ideas principales de los apartes 3.1.3 y 3.1.4 han sido tomadas
básicamente de los siguientes documentos: Combe y Gewald (1979),
Rodan, Newton y Verissimo  (1992), Navarro y Hernández (1998), US
BUREAU OF CENSUS (1987-92).

Hay 3 especies de caobas americanas: Swietenia humilis Zuccarini, nativa
de la costa Pacífica de América Central, con poblaciones reducidas y
fragmentadas, como resultado de la explotación humana de los suelos.  Se
encuentran individuos en forma aislada en pastizales y en los bordes de las
tierras cultivadas. Esta especie no ha sido objeto de comercio internacional
intensivo; no obstante, a causa de la disminución de las poblaciones
naturales, en 1973 fue incluida en el Apéndice II de CITES, a instancias de
México.

Swietenia mahogany (L.) Jacquin es indígena de Cuba, Jamaica, las
Bahamas, la Florida, Haití y República Dominicana. La severa explotación
que ha sufrido la especie desde el descubrimiento de América ha reducido
extraordinariamente las poblaciones en sus áreas de origen. Se encuentra
en severo estado de erosión genética, debido a la explotación de los mejores
individuos.  Los árboles actuales son, a menudo, árboles sobreramificados,
los cuales son utilizados bastante como ornamentales en las calles de las
ciudades.   El estado de la Florida lo tiene en sus listas como especie
amenazada y especie en peligro de extinción.
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Swietenia macrophylla King se distribuye naturalmente desde México,
América Central y el norte de América del Sur, llegando a ocupar un gran
arco al sur de la Amazonía, entre Brasil y Bolivia (Figura 2).    El Consejo
Internacional para los Recursos Genéticos Vegetales (cuya sigla en inglés es
IBPGR),  ha enlistado S. macrophylla entre las especies de alta prioridad
para la conservación genética. Por su lado, la FAO la colocó como especie
de alta prioridad para la conservación in situ.  Algunos indicios de que la
resistencia al ataque de Hypsipyla grandella es hereditaria, enfatizan la
importancia de la conservación genética de la especie, puesto que la
explotación actual está dirigida a los individuos con alta resistencia.  Sin
embargo, poco se ha hecho en este sentido a excepción de las actividades
coordinadas por el CATIE en América Central que buscan colectar material
para conocer la variación genética y establecer mecanismos de conservación
in situ y ex situ.
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Figura 2.  Distribución de Swietenia macrophylla  en (a) América Central
(según Lamb, 1966);  (b) América del Sur (según Lamb, 1966). (Tomado

de Mayhew y Newton, 1998).

3.1.3.2  El status de Swietenia macrophylla

Swietenia macrophylla es actualmente objeto de explotación intensiva y las
poblaciones de América Central se han visto reducidas considerablemente,
en especial de los individuos maduros de grandes dimensiones. Pero, por
otro lado, también ha ocurrido una disminución progresiva del comercio
internacional, gracias a iniciativas de conservación de la especie.  No existen
datos detallados para la especie, pero las estadísticas de comercio hacia los
Estados Unidos, permiten tener alguna idea de los países con mayores
existencias, tal come se presenta en el Cuadro 1.

Por otro lado, la información existente en la literatura permite ubicar la
especie de la siguiente manera en algunos de los países: en Guatemala se
la considera amenazada ("endangered"), los últimos remanentes están en el
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Petén. En Honduras se la considera abundante, pero en explotación
intensiva en los lugares accesibles. En Costa Rica se la considera en peligro
("threatened” ). En Panamá no se ha determinado su condición aunque es
extraída de los lugares accesibles. En Venezuela se la considera vulnerable
y sus poblaciones se han reducido drásticamente en dos tercios en los
últimos 50 años.   En Colombia se la considera rara.4 En Perú se la
considera en peligro y con necesidad urgente de protección.  En Bolivia y en
Brasil hay existencias considerables de caoba, aunque se informa de
extinción a nivel comercial en varias regiones de esos países. En Brasil se la
considera como vulnerable.

En Belice  pareciera que la explotación de la S. macrophylla fue
particularmente intensa desde la década de los 30. En ese tiempo ya se
utilizaban trenes de carrilera angosta,  que podían transportar hasta 100
trozas sin dificultad,  para conducir las trozas hasta los ríos navegables y de
estos por mar hasta la ciudad de Belice.  Una compañía maderera estimaba
en 2000 a 2500 la cantidad de árboles por extraer anualmente; sus
campamentos duraban entre 5 y 8 años antes de ser abandonados y
albergaban unas 700-800 personas entre hombres, mujeres y niños; se tenía
en cuenta las creencias locales de mayor durabilidad de la madera cuando
los árboles se apeaban en determinadas fases de la luna;  y se respetaba las
normas de la circunferencia  mínima de corta, que era de 8 pies
(aproximadamente  78 cm de diámetro) medidos por encima de los aletones.
Como datos curiosos se mencionan haber encontrado abundantes árboles
de 30 pies y uno de 33 pies de circunferencia (aproximadamente 325 cm de
diámetro),   el cual fue dejado en pie.

En el Territorio de Quintana Roo, en México,  pareciera que ha habido éxito
en la explotación de la caoba sobre bases de sostenibilidad. Así parece
indicarlo un programa de vídeo en el que se destacan los éxitos alcanzados
5. Por otro lado, la información presentada por un estudio del Instituto para el
Desarrollo de Ultramar (sigla en inglés ODI) también apuntan en esa
dirección. En ese estudio se informa acerca del manejo forestal buscando la
                                                          
4 El autor de la presente revisión de literatura, Humberto Jiménez Saa,  conoció de primera mano un
caso muy revelador del status que las caobas tenían en la década de los 70 en el suroeste de Colombia.
Un colega, Ing. Forestal,  tuvo muchas dificultades para colocar en el comercio local de la ciudad de
Cali un lote de trozas de caoba que él había adquirido a precios razonables cerca a Buenaventura, en la
costa del Pacífico. Las dificultades se dieron cuando los comerciantes locales de la madera le
informaron al colega que esa madera era desconocida en el comercio local y, por lo tanto,  sería difícil
comercializarla. Las trozas fueron vendidas directamente a un fabricante de muebles que si conocía de
la calidad de la madera y que tenía posibilidades de exportar los productos.
5 Nota temporal del autor de este documento. En 1993, el autor vio un programa de video en la EAP de
El Zamorano, Honduras -aparentemetne preparado por el CATIE-  en que se presentaban los logros de
los ejidos en la explotación de la caoba. Durante la realización del presente proyecto, el autor no logró
encontrar información acerca del vídeo después de hablar con algunos funcionarios del CATIE. Con
mucho gusto puede continuar en la búsqueda de la información pertinente.
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sostenibilidad desarrollado por ejidos pertenecientes a la Sociedad de
Productores Forestales de Quintana Roo, SPFEQR.  Se indica
concretamente que "los ejidos ricos en caoba han sido capaces de
capitalizar y de alcanzar niveles altos de organización interna".  El estudio
agrega que los ejidos menos afortunados, sin caoba o con pocas existencias
de la especie, han tenido que luchar aun para mantener el interés de los
hereditarios en el manejo forestal.  Una descripción detallada de los métodos
utilizados y aspectos socio-políticos puede encontrarse en Richards (1991).

En Costa Rica pareciera que ya no existe caoba en cantidades comerciales.
A principios de la década de los 50 , Trejos (1951) reporta la existencia de
bosques en la vertiente del Pacífico con hasta 6 árboles de caoba por
hectárea.   Entre 1970 y 1976, el CATIE coordinó trabajos relacionados con
el control de H. grandella.  En 1970 se fundó el Grupo Interamericano de
Trabajo sobre Hypsipyla grandella.  Se introdujeron individuos de meliáceas
(Swietenia spp. y Cedrela spp -de América-,  Khaya spp. -de Africa-, y Toona
spp.-de Asia- entre otras);  se establecieron ensayos de campo  y se publicó
una serie de tres volúmenes con la información obtenida. Todas las parcelas
establecidas sufrieron fuertes ataques de H. grandella. Las únicas especies
que parecieron  escapar fueron las meliáceas traídas de otros continentes,
comportamiento que corre paralelo a otros casos análogos conocidos en
plantas y animales de importancia económica (ver Recuadro 2). Toona ciliata
var australis  no fue atacada pero sufrió una muerte regresiva que no fue
controlada. Khaya nyasica tampoco fue atacada en las condiciones de
Turrialba; sin embargo los ensayos de ambas especies se abandonaron y no
se establecieron nuevos ensayos "por la limitada disponibilidad de
semillas...” .  Quienes visiten las instalaciones del CATIE, en Turrialba,
pueden constatar la presencia de grandes ejemplares de Khaya  y Toona en
sus instalaciones actuales y en los que ahora son propiedad de la
Universidad de Costa Rica.

El Proyecto Semillas Forestales (PROSEFOR) coordinado por el CATIE ha
iniciado una intensiva colección de germoplasma y recursos genéticos de S.
macrophylla en América Central y México (Navarro y Hernández, 1998).  La
colección se ha realizado con la colaboración de mas de 11 instituciones de
los países y algunos propietarios privados. La información inicial incluye
datos de 40 poblaciones con 50 individuos por población.  Se definió que una
población está compuesta por los individuos agrupados en un área de 2.5
km de radio. A continuación se reproduce el cuadro tomado de la citada
publicación (Navarro y Hernández, 1998) (Cuadro 1).

Cuadro 1.  Poblaciones de caoba en México y América Central.

País Población Latitud
(º Norte)

Longitud
(º O)

Altitud
(msnm)

No.
Indiv.
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México Naranjal, Q.R. 19.36677 88.46131 50 15
Nuevo Becal, Camp. 18.80756 89.32721 150 45
San Felipe, Q.R. 18.74599 88.35480 50 20
Escárcega, Camp. 18.60068 90.82924 50 9
Laguna Cana, Q.R. 19.44662 88.44116 50 5
Madrazo, Q.R. 18.03352 89.24794 150 5

Belice Las Cuevas, Cayo 16.75180 89.00106 600 10
San Pastor, Cayo 16.70621 88.97249 600 26
Nuevo María, Cayo 16.82337 89.00043 600 13
Grano de Oro, Cayo 16.71945 89.01754 600 25
Río Bravo, Orange W. 17.84534 89.03319 50 35

Guate. Bethel, Petén 16.48350 90.50282 120 32
Tikal, Petén 17.22520 89.61216 250 56
La Técnica, Petén 16.91341 90.90274 125 45
Bio-Itza, Petén 16.85234 90.93113 20 2

Hondur. Corrales, Colón 15.51259 85.94703 650 12
Lancetilla, Atlántida 15.73991 85.45721 30 35
Comayagua, Comay. 14.46010 87.68314 500 5
Otoro, Siguatepeque 14.52160 88.00089 600 3

Nicarag. Terciopelo, Sahsa 14.00675 83.93559 60 26
Mukuwas, Bonanza 14.04645 84.49976 200 38

C. R. Marabamba, Alajuela 10.94656 84.63752 45 67
Caño Negro, Alajuela 10.91754 84.42994 55 37
Santa Cecilia, Guan. 11.06101 85.27857 300 12
Upala, Alajuela 10.53508 85.08336 50 13
Pocosol, Guanacast. 10.53364 85.35957 270 37
Playuelas, Alajuela 10.92175 84.69872 35 4
San Emilio, Alajuela 10.97147 84.77328 30 64
Abangares, Guanac. 10.06600 84.49641 50 6
Orotina, Puntarenas 9.55140 84.29620 250 1
Turrubares, Puntare. 9.51212 84.31335 350 1
Chapernal, Puntaren. 10.07469 84.82586 50 10

Panamá Quintín, Darien 8.22469 78.08581 70 10
Punta Alegre, Darién 8.26119 78.23616 10 5
Tonosí, Los Santos 7.44882 80.29070 100 15
Gatún, Gatún 9.26800 79.91958 20 4
Paraíso, Paraíso 9.03278 79.62656 50 1
Balboa, Ancón 8.95500 79.95430 50 1
Summit, Ancón 9.06489 79.64622 50 3
Calabacito, Veraguas 8.24636 81.08095 50 1
Coiba, Veraguas 7.50102 81.69603 10 1
Cerro, Hoya 7.32321 89.59560 500 23
Total 780

Fuente: Navarro y Hernández, (1998).

3.1.4  El comercio de las caobas

Las caobas han venido siendo explotadas desde el inicio del descubrimiento
de América. Inicialmente el comercio mayor fue de S. mahogani hasta tal
punto que en el presente están prácticamente agotadas las existencias
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naturales de esa caoba. Desde inicios de este siglo, el comercio se
intensificó con S. macrophylla, especialmente de las existencias del sur de
México y de América Central. Actualmente, las mayores existencias de esta
caoba están en Brasil y en Bolivia, países que también son los mayores
exportadores suramericanos actuales de esas maderas, como lo es
Guatemala de América Central. Los mayores importadores son Estados
Unidos y Gran Bretaña.

Un cuadro tomado de US  Bureau of the Census indica que el comercio de
madera de caoba procedente de Brasil descendió marcadamente desde
1987 a 1991 hasta colocarse casi a la par del de Bolivia. Por su lado, el
comercio de Guatemala y Belice sufrieron alzas y bajas considerables
durante el mismo período (Cuadro 2).

Cuadro 2.  Madera aserrada de caoba importada por Estados Unidos.

País 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Brasil 115.887 277.165 89.571 59.735 37.664 48.646
Bolivia 349 7.309 24.870 26.724 45.916 47.646

Guatemala 4.127 12.829 12.614 9.971 4.406 4.871
Belice 165 4.272 378 400 1638 281

Todos los países
*

130.292 320.479 140.165 115.357 95.754 112.703

*  En estos datos se incluye también caobas del Africa.

La explotación ilegal de madera en casi todos los países ocurre en parques
nacionales, reservas forestales, y tierras de propiedad de pueblos indígenas.
Algunos esfuerzos tímidos por evitar este comercio no han avanzado mucho
hacia su solución. En algunos sectores de Bolivia, como en Chimanes y en
El Choré se tienen muchas dudas acerca del futuro del comercio de la caoba
como actividad rentable.
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3.1.5  Explotación sostenible y plantaciones de caoba

La información contenida en el aparte 3.1.5 se obtuvo principalmente de
Rodan, Newton y Verissimo  (1992),  Jiménez Saa et al. (1996) y del los
Websites de Internet,  en inglés, cuyas  URL o direcciones son
http://www.wcmc.org.uk/CITES y http://www.itto.or.jp

Prácticamente la totalidad de la madera de caoba que se comercializa
internacionalmente procede de la explotación de bosques vírgenes; por otro
lado, los esfuerzos para establecer plantaciones de la especie han fallado.
Se necesita, entonces,  solucionar problemas en varios frentes, si se desea
llegar a una utilización realmente sostenible. Seis son las frentes principales
de trabajo:  a) El barrenador Hypsipyla spp, cuya larva ataca los brotes de
varias meliáceas. La especie principal causante del ataque es H. grandella.
b) La regeneración natural,   que tiene éxito, aparentemente, después de
desastres naturales que abren áreas relativamente grandes, como los
incendios y huracanes (América Central) o como las inundaciones
conectadas principalmente a cambios de los meandros de los ríos (América
del Sur). Después de la extracción por el hombre, aparece normalmente una
regeneración natural abundante, pero las plántulas desaparecen en pocos
años, cuando el claro producido por los madereros (de dimensiones
reducidas) se ve invadido por la comunidad pionera propia de la sucesión
natural.  c)  Aspectos económicos.  Deberán salvarse muchos
inconvenientes de orden económico antes de encontrar solución a los costos
de las plantaciones y de los métodos silviculturales de caoba, teniendo en
cuenta los ataques del barrenador;  los insumos en mano de obra necesarios
para conducir exitosamente la regeneración natural de la caoba y de otros
métodos silviculturales dentro del los bosques naturales.  d)  Políticas
forestales y pobreza en los países exportadores.  En los países con
abundante caoba, la pobreza, la falta de frentes de trabajo, la tendencia
natural a subvalorar las tierras forestales, la corrupción, la falta de legislación
adecuada, la falta de voluntad política para controlar las talas ilegales, etc.,
atentan contra la promulgación de políticas eficientes que permitan hacer
cumplir con los planes de ordenación.   e)  Costos de oportunidad. Los
elementos mencionados en las líneas inmediatamente precedentes también
hacen que los costos de oportunidad impulsen a la sociedad y a los
gobernantes a elegir entre varios otros usos posibles de los suelos cubiertos
con bosques ricos en caoba. No es fácil competir con usos como la
ganadería intensiva de carne.  f)  Deforestación.  Existe una relación directa
entre la construcción de carreteras en áreas boscosas, la colonización
espontánea y la deforestación; los efectos directos de tales relaciones
afectan negativamente a las poblaciones naturales de caoba, dado que
facilitan la extracción indiscriminada, y comprometen las posibilidades de
regeneración de la especie.  g)  Monitoreo del comercio.  Se necesita apoyo
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internacional para controlar el comercio ilegal y para reforzar los planes de
los países en la búsqueda de la sostenibilidad del recurso caoba.  Dos
iniciativas parecen ser las que más posibilidades ofrecen en este sentido: la
Organización Internacional pare el Mercadeo de las Maderas Tropicales
(OIMT), cuya sigla en inglés es ITTO, (ver Anexo No.2), y la Convención
Internacional para el Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna,
cuya sigla en inglés es CITES (ver Anexo No.1).   A continuación se hacen
consideraciones importantes relacionadas con ITTO y con CITES.

La Meta de ITTO para el Año 2000: La ITTO es una organización
internacional de países exportadores e importadores de madera, creada para
administrar el Acuerdo Internacional de Madera Tropical de 1983.   La ITTO
es esencialmente una organización de comercio, sin un aparato de precios
fijos,  y es controlada por las principales naciones exportadoras e
importadoras debido a la forma de distribución de los votos. En 1991,
solamente Japón controlaba el 33.5% de los votos de los importadores, y
tres países exportadores (Malasia, Indonesia y Brasil) controlaban el 47.6%
de los votos de los exportadores.

El hecho de que S. macrophylla justifica una preocupación particular fue
resaltado por el Secretarlado de la ITTO en su carta de anteproyecto titulado
'El status de la Conservación de las Maderas Tropicales en el Comercio'. La
ITTO manifestó que 'medidas de conservación a largo plazo estén
tornándose necesarias para algunas de las maderas altamente
comercializadas, que en un principio fueran abundantes como la Swietenia
macrophylla para conservar la variabilidad genética de las poblaciones de
esta especie.'

La ITTO ha adelantado 'La Meta del Año 2000' como su plan voluntario para
que toda la madera tropical, incluyendo la caoba, debiera ser obtenida de
fuentes de explotación sostenible en el año 2000. Desdichadamente, la ITTO
no posee ni el mandato ni la capacidad institucional para imponer,
monitorear o regular el comercio internacional de estas maderas. Posee
solamente 6 colaboradores profesionales en Yokohama y está dirigida a
actuar a través de agencias y organizaciones existentes para alcanzar sus
metas -- sin duplicar lo que otros se encuentran haciendo. Para este fin, la
reciente coordinación y manifestación de compatibilidad entre la ITTO y la
CITES son plausibles. Sin embargo, la sola confianza en la ITTO y su Meta
2000 para proteger la caoba por medios voluntarios, no parece que llegue a
suceder -- particularmente cuando se observa el nivel actual de comercio
ilegal y los requerimientos de investigación e información necesarios para
asegurar el acatamiento de los lineamientos de explotación sostenible de la
ITTO.

b)   Listado de CITES -- La Convención sobre Comercio Internacional de.
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Especies en Peligro (CITES; 27 UST 1087, TIAS Nr 8249) es un acuerdo
internacional que proporciona un sistema clasificado para monitorear y
proteger a las especies de flora y fauna en comercio (ver Anexo 1).

Los criterios de las listas del Apéndice II de CITES, como se propuso para la
caoba, son considerablemente menos estrictos que para las listas del
Apéndice I (CITES Artículo IV), y tienen la intención de fomentar la
conservación biológica y evitar la necesidad de controles más fuertes en el
comercio. De esta manera, los países participantes pueden estar seguros de
un comercio internacional científicamente documentado y monitoreado de
una especie --una opción de un mérito considerablemente más grande que
un boicot general al comercio.

La propuesta de 1992 de Los Estados Unidos y Costa Rica que planteaba
listar a S. mahagoni en el Apéndice II de CITES fue aprobada por las partes
de la convención (38 votos a 4), pero la propuesta para S. macrophylla fue
retirada antes de la votación como una respuesta a la presión nacional
internacional ejercida por la industria maderera. Antes de su retiro, esta
propuesta gozaba del apoyo del Secretarlado del CITES, IUCN, TRAFFIC (la
unidad de monitoreo del comercio del Fondo Mundial para la Naturaleza), y
de los gobiernos del Brasil y varios países Latinoamericanos.

Las naciones miembros de CITES han confirmado que el tratado tiene un
papel que jugar en la protección de las especies de maderas comerciales,
como lo demostraron al tomar la decisión de listar en 1992 a Darbergia nigra
(Palo de Rosa brasileño), Swietenia mahogani (Caoba caribeña), Pericopsis
data ('Afrormosia') Y Guaiacum officinale, en los apéndices del CITES. El
status de estas cuatro maderas indica el potencial que presentan las
especies comerciales valiosas de ser reducidas en número hasta el extremo
de que se tornen susceptibles a una extinción biológica (P. ej. D. albergia
nigra) o a un empobrecimiento. Efectivamente tres de estas especies se
encuentran, comercialmente extintas, demostrando la necesidad de un
manejo de recursos más racional. Aunque los apéndices del CITES no
pueden proteger a todas las maderas tropicales que en la actualidad están
siendo extraídas y están siendo sujeto de los amplios efectos de la
deforestación tropical,  su registro en los apéndices es un apoyo fundamental
en la disminución de una especie en particular --preferiblemente antes de
que se produzcan daños irreversibles.

3.1.6  Reseña de actividades y normas legales relacionadas con la
conservación de la naturaleza en América Central

Para la sección 3.1.6 los datos se tomaron principalmente de las páginas
“ Protected Areas”  del Website de Internet del “ World Conservation
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Monitoring Centre, WCMC cuya URL es:
http://www.wcmc.org.uk/protected_areas.  Tales páginas contienen la serie
“ 1992 Protected Areas of the World: A review of national systems” .   Los
datos se refieren más a la protección de la biodiversidad per se; pero
algunos se relacionan directamente con los ecosistemas en que se
encuentra o podría encontrarse la caoba. Por otro lado,  la información hasta
cierto punto da una idea general de las actividades de cada país, por lo que
se consideró importante incluir la información en este trabajo. Para tener
acceso a los artículos de cada país, el usuario debe entrar al mencionado
Website de Internet, seleccionar el país y hacer click en el botón “ Submit” .
Para información adicional se puede escribir a: Information Officer/ World
Conservation Monitoring Centre/ 219 Huntingdon Road/ Cambridge CB3
0DL/ United Kingdom. Tel: +44 1223 277314; Fax: +44 1223 277136.    E-
mail: info@wcmc.org.uk

Belice.  Obtuvo la independencia de Gran Bretaña en 1981 pero el país
había venido gobernándose independientemente desde 1964. Belice es el
único país de América tropical cuya identidad geopolítica se relaciona
directamente con la cobertura forestal; en esto tiene mucha influencia el
hecho del poblamiento del país en el siglo 17 se realizó principalmente para
extraer maderas, en tal forma que en 1984, sólo el 2% de las tierras
agrícolas (de un total de 16%) se utilizaban con ese propósito.

El gobierno es el mayor terrateniente y tiene una fuerte influencia sobre la
conservación. El 93% de las tierras son clasificadas como tierras forestales,
de las cuales el 60% son del Estado. Sin embargo, las cifras deben ser
consideradas con reserva, porque hay áreas en medio del bosque dedicadas
a otros usos no oficialmente registrados. El turismo tiene un gran potencial y
está creciendo aceleradamente.

La primera pieza legislativa relacionada con la regulación y la protección
forestal fue la Ordenanza Forestal de 1927, revisada en 1958,  que trata del
establecimiento y manejo de las reservas forestales, en las que la extracción
de la madera es regulada estrictamente.

En 1981 se decretó el acta No. 5 del Sistema de Parques Nacionales, que
trata de la declaración por el gobierno de los parques nacionales y otras
áreas protegidas. Belice participó en el PAFT, diseñando el Plan de Acción
nacional en 1989.

Belice ha desarrollado actividades conjuntas con México y Guatemala con el
propósito de establecer unas áreas internacionales protegidas en las
regiones limítrofes de los tres países, Una es conocida como el Triángulo
Azul, que es una vasta región boscosa poco habitada, con numerosas ruinas
mayas.  Otra es el proyecto de Chiquibul-Montaña.
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El Departamento Forestal, que es parte del Ministerio de Recursos
Naturales, es responsable oficialmente de todas las áreas protegidas en el
país.  También ciertas ONGs tienen un papel muy activo, como la Audubon
Society de Belice (ASB), y el Programa para Belice, un consorcio de
organizaciones conservacionistas. Ante la carencia de experiencia y
capacidad general, el gobierno otorgó autoridad a  la ASB para manejar las
reservas establecidas entre 1981 1990, a excepción de las reservas
forestales y las áreas de naturaleza marina. En estas la principal influencia
viene de otra ONG, la Coral Cay Conservation.

Costa Rica.  Las reglamentaciones relacionadas con los recursos naturales
datan desde 1853 cuando se prohibió la caza cerca a los asentamientos
humanos. La Ley No. 13 de 1939 hace referencia a los bosques nacionales y
prohibe el encierro de tierras no cultivadas y la destrucción de habitats
montañosos. La faja de 200 m a lo largo de las costas y 50 m a cada lado de
los ríos son declaradas zonas protegidas con el propósito de conservar los
bosques existentes. El término parque nacional apareció en 1945 cuando se
prohibió la explotación de los bosques 200 m a lado y lado de la carretera
Interamericana, pero esto no se cumplió estrictamente. En realidad la fuerza
del movimiento de los parques nacionales se hizo efectivo a partir de la
década de los años 60.

La promulgación de la Ley Forestal No. 4465 de 1969 fue un paso efectivo
en el establacemiento y manejo de las áreas protegidas. Se creó la Dirección
General Forestal (DGF) dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG) como responsable de varias categorías de áreas protegidas.  Para
implementar esta ley, la DGF creó el Departamento de Parques Nacionales,
el cual fue llevado a ser el Servicio de Parques Nacionales (SPN), en 1977,
como un ente autónomo dentro del MAG. En 1986 se creó el Ministerio de
Recursos Naturales Energía y Minas (MIRENEM), que actualmente es el
MINAE.  En 1990 se estableció la Reforma de la Ley Forestal No. 7174 que
reemplazó la Ley Forestal de 1969.

Posteriormente se dieron cambios mayores: Se fusionaron los antiguos
entes y se creó el Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC),
alrededor del cual se crearon el Consejo Nacional respectivo y también los
Consejos Regionales. Se han tomado importantes medidas para impulsar el
ecoturismo en las áreas protegidas.   Nuevas reformas y reordenamientos
internos han intentado conducir los destinos de los recursos naturales como
un todo y los bosques en particular, lo cual está todavía en ejecución.  Buena
parte de las áreas bajo el SINAC es privada. Entre ellas se destaca la
existencia grandes sectores como los de  la zona de Monteverde que incluye
una extensión de cerca de 30.000 ha en manos de tres entidades, dos de
ellas ONG.
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En 1982 se firmó el acuerdo de la creación del Parque Internacional de La
Amistad con Panamá y se está intentando crear otro entre Costa Rica y
Nicaragua (SIAPAZ).   En 1989, el gobierno formuló el Plan de Acción
Forestal para Costa Rica, el cual revisó la situación del sector forestal y
propuso medidas para hacer más efectiva la conservación forestal.  También
en 1989, se completó la Estrategia de  Conservación para el Desarrollo
Sostenible (ECODES), el cual marcó un avance significativo en políticas
gubernamentales para la protección de los recursos naturales.

En Costa Rica hay otras instancias a nivel gubernamental y privado que
cooperan en la protección de los recursos: El Consejo Nacional Forestal, la
Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), EL Centro Científico
Tropical (CCT), la Fundación de Parques Nacionales (FPN), la
Organización para los Estudios Tropicales  (OET), la Fundación
Neotrópica, el Instituto de Biodiversidad, etc. También hay una federación
de ONGs (FECON) que agrupa cerca de 25 organizaciones privadas.  A
partir de 1995, se creó la Red de Reservas Privadas.

El Salvador. En El Salvador no hay políticas oficiales nacionales con
relación a la utilización y protección de los recursos naturales y el ambiente.
La pieza legislativa más cercana a la protección de los bosques es la
llamada Ley Forestal, promulgada por del decreto No. 268 de 1973, que
estipula el interés de regular la conservación y el uso racional de los recursos
forestales, sobre la base de la sostenibilidad,  para asegurar la continuidad
de las industrias forestales.    Se estipuló la creación de un Servicio Forestal
y de Fauna, conocido solo como el Servicio Forestal, con una Sección de
Parques Nacionales y Vida Silvestre, la cual fue elevada a la categoría de
Departamento en 1981.

Las áreas protegidas se crean por decretos individuales.  En 1987 se creó el
Parque nacional Montecristo, un bosque nuboso en las áreas limítrofes con
Guatemala y Honduras, lo cual se unió posteriormente a la Reserva de la
Biosfera de La Fraternidad (o el Trifinio).   En 1989 se estableció el Parque
Nacional El Imposible en la Costa Pacífica al oeste del país. Hay otras áreas
naturales protegidas adquiridas por el gobierno, aunque no tengan decretos
específicos individuales, bajo la administración del Centro de Recursos
Naturales (CENREN).  También el CENREN administra una gran cantidad de
áreas pequeñas reservadas como parte de la reforma agraria que comenzó
en 1980, lo cual totaliza unas 13.000 ha.

El Salvador participó en el PAFT de la región pero no se asignaron fondos
suficientes para su implementación.
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En 1990 se creó la fundación Eco Activo 20-30, la cual junto -con Amigos del
Arbol (AMAR)- está entre las ONGs mas conocidas de El Salvador, un país
en donde sólo el 3% de su territorio es bosque natural y que, en general,  ha
recibido poco apoyo en la conservación de sus recursos boscosos.

Guatemala.  En la constitución política de Guatemala se establece que la
nación debe conservar proteger y mejorar la herencia natural del país, y en
1991 se formuló el Plan nacional del PAFT;  sin embargo,  las políticas
nacionales de conservación, manejo y recuperación del bosque no son
claras ni consistentes.

La primera pieza legislativa acerca de los recursos naturales es la Ley
Forestal de 1921; en la Ley Forestal de 1945 se establecieron los
lineaminentos para establecer áreas protegidas;  no fue sino en 1955 cuando
se creó un área protegida designada como Parque Nacional.
Posteriormente, en 1989, se formuló la Ley Forestal que actualmente está
vigente, la cual creó la Dirección General de Bosques (DIGEBOS) que
reemplazó todas las autoridades forestales anteriores, principalmente el
Instituto Nacional Forestal (INAFOR).

En 1986 se dictó la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente,
que estableció la Comisión Nacional del Medio Ambiente(CONAMA).  En
1989 se dio un paso decisivo en este sentido al dictarse la Ley de Areas
Protegidas que estableció el Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas
(SIGAP), que ha intentado legalizar áreas bajo protección e incorporarlas a
sus fueros.

También bajo esa ley se declaran áreas protegidas los 3 km de ambos
océanos, 100 m a ambos lados de los ríos navegables, y 50 m a ambos
lados de las corrientes y los ojos de agua.  Esa ley también creó el Consejo
Nacional de Areas Protegidas (CONAP) con la que DIGEBOS se comunica
poco.

El decreto No. 590 declaró una extensión considerable de bosques en el
Departamento del El Petén como Reserva de la Biosfera, y también ese año
el decreto No. 4990 creó otra reserva de la biosfera en las zonas bajas del
Oriente.

Un gran número de ONGs está involucrado en la administración de áreas
protegidas; por ejemplo, la Fundación Defensores de la Naturaleza
administra la Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas, y la Fundación
Interamericana de Investigación Tropical (FIIT) administra otra área
protegida.  Entre las ONGs más conocidas pueden mencionarse la
Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO), la
Fundación Mario Dary Rivera, la Asociación Amigos del Bosque, la
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Asociación Guatemalteca de Historia Natural,  la Asociación Prodefensa del
Medio Ambiente,  la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Así
Es), y el Centro de Estudios Conservacionistas (CECON).

Honduras.  La constitución de 1982 declara que todos los recursos
naturales son de propiedad del Estado y que el uso racional de los mismos
es de interés nacional.   El Plan Nacional de Desarrollo incluye entre sus
objetivos el uso racional de los recursos naturales para asegurar su
continuidad. El Consejo Superior de Planificación Económica
(CONSUPLANE) produjo la Estrategia de Conservación Nacional,  la cual
establece la necesidad de  establecer el Sistema Nacional de Areas
Protegidas.

Pero no hay una organización sistemática de la legislación ambiental. Las
instancias para la protección ambiental y de los recursos se dan en actos
legislativos diferentes, como la Ley de Aguas (de 1927), la Ley de Pesca (de
1959), el Código de Minería ( de 1968). Las primeras reglamentaciones
relacionas con los bosques aparecen en la Ley Forestal (Decreto No. 85
de1971), el cual declara que la Secretaría de Recursos Naturales es la
responsable del sistema de parques nacionales y reservas equivalentes.

En 1974 se estableció la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal
(COHDEFOR) (decreto 103 de 1974), a la cual se adscribieron todos los
bosques y también cualquier árbol con valor económico.  COHDEFOR
estableció varios programas, entre ellos el Sistema Social Forestal,  cuyo
objetivo es mejorar la eficiencia de la protección forestal, generar empleo y
mejorar las condiciones de vida de la población en las zonas boscosas.
COHDEFOR formula planes de acción y estrategias en conjunto con las
cooperativas locales y los apoya cuando es necesario.

Pero, por otro lado, el decreto 123 de 1974 creó la Dirección General de
Recursos Forestales y Vida Silvestre (RENARE) dentro de la Secretaría de
Recursos Naturales.  Sin embargo, RENARE nunca funcionó realmente y las
responsabilidades quedaron en manos de COHDEFOR, algunas de ellas de
manera ambigua.

En 1987 se decretó la Ley de Bosques Nublados (decreto No. 87-87), la cual
declara la protección de los bosques nublados y crea 11 parques nacionales,
8 refugios de vida silvestre y 18 reservas biológicas, todo en las áreas de
bosques nubosos. Todas estas áreas están bajo la administración del
Ministerio de Recursos Naturales, a través de RENARE y otras instituciones
y autoridades locales.
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En 1991 se inició un proceso de reestructuración de COHDEFOR lo cual
incluyó el establecimiento de la Sección de Vida Silvestre y la Sección de
Areas Protegidas dentro del Departamento de Areas Naturales y Fauna.

En 1987 los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador firmaron la
creación de la reserva de la biosfera de bosque nuboso trinacional llamada
El Trifinio o de la Fraternidad, en el área montañosa donde limitan los tres
países. Se están haciendo esfuerzos para manejar racionalmente los
recursos e integrar las poblaciones de la reserva al uso racional de los
recursos.  Honduras y Nicaragua por un lado y Honduras, Nicaragua y el
Salvador (Golfo de Fonseca) por el otro han venido tratando de establecer
esfuerzos conjuntos para manejar los recursos a lo largo de sus fronteras.

Hay un cierto número de ONGs trabajando en conservación. Una de las más
antiguas y activas es la Asociación Hondureña de Ecología (AHE), la cual ha
estado involucrada, desde 1985, en la administración del Parque Nacional El
Tigre y fue la impulsadora de las actividades relacionadas con la protección
de los bosques nubosos. Otra es la Fundación Cuero y Salado, que trabaja
en el Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado.

México.  En la práctica, la conservación de la naturaleza comenzó en México
en la era prehispánica.  El ejemplo más notable es el de los Mayas que
basaron su desarrollo en sistemas agro-forestales balanceados que definían
áreas de protección estricta y establecían períodos de reposo para los
terrenos cultivados. Con la llegada de los españoles, se destruyeron o se
modificaron muchos patrones de uso tradicional de los recursos.

La primera reserva forestal se creó en 1898, y el primer parque nacional en
1917. En 1901 se creó la Junta Central de Bosques y Arbolados, como
cuerpo responsable de las áreas protegidas, lo cual funcionó hasta 1910 -
cuando se creó el Departamento de Bosques-  que en 1920 se transformó en
Departamento de Bosques Caza y Pesca. Posteriormente, se siguieron
dando cambios en las instituciones encargadas.

En 1926 se dictó la Ley Forestal.  El presidente Lázaro Cárdenas (1934-
1950) creó buena parte de las áreas protegidas actuales.  En 1942, se
modificó la Ley Forestal y se estableció el Reglamento de Parques
Nacionales e Internacionales. La Ley Forestal sufrió varias reformas
sucesivas en 1944, en 1948 (publicada en 1950), y en 1960.

En 1977, se crearon las primeras 2 reservas de la biosfera (Machilia, y
Mapini) y en 1978 una tercera (Montes Azules).   En 1982 se creó la
Secretaría para el Desarrollo Urbano y Ecología (SUDUE), y en 1983 se
estableció el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas (SINAP).
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La actual ley que gobierna las áreas protegidas es la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, promulgada en 1988. Esta
regula las áreas protegidas, da apoyo legal al SINAP y establece la
descentralización del manejo del ambiente abriendo espacios para las
agencias federales y las municipalidades.  Como en México cada estado es
autónomo, en casi todos los estados han creado su Ley General de
Equilibrio Ecológico.

Nicaragua.  Antes de la revolución sandinista de 1979, Nicaragua no había
promulgado ningún objetivo ni política de conservación nacional. Solo fue en
1990, después de terminada la guerra, las áreas protegidas fueron
planificadas y se les dio apoyo administrativo e infraestructura.  Antes de ese
año, casi siempre la legislación sobre recursos naturales se orientaba hacia
la explotación y muy poco o nada hacia la conservación.  Por ejemplo, la Ley
de Conservación, Protección y Desarrollo de las Riquezas Forestales del
País, promulgada en 1967, versaba casi exclusivamente sobre extracción de
maderas y otorgamiento de concesiones.  La primera área protegida, un
refugio de vida silvestre, se creó en 1958 y el primer parque nacional, en
1971.

En 1979, con el advenimiento de la Revolución Sandinista,  se promulgó la
Ley de Creación del Instituto Nicaragüense de Recursos Naturales y del
Ambiente  (IRENA).  Los recursos naturales fueron declarados como parte
de la herencia del estado, disponibles para todos los nicaragüenses.
También en 1979 se dictó la  Ley de Creación del Servicio de Parques
Nacionales, y se estableció el Servicio de Parques Nacionales (SPN) dentro
del  IRENA.  En la práctica, IRENA fue responsable de casi todo lo
relacionado con la protección de los recursos naturales renovables; pero, en
1980,  sufrió un recorte de mas del 85% de su personal y quedó reducido a
una sub-unidad dentro del Ministerio de Agricultura y Reforma Agraria.

Los principios de protección de los recursos naturales fueron incluidos en la
nueva constitución política de junio de 1987. Esta fue la primera constitución
de la historia del país que incluía subsidios para el uso racional y la
protección del ambiente.

Entre 1983 y 1990 se crearon cerca de 20 áreas protegidas incluyendo el
Sistema   Internacional de Areas Protegidas para la Paz, conocido como SI-
A-PAZ,  en las zonas limítrofes con Costa Rica.

No existe todavía una ley unificadora que defina las categorías de manejo de
las áreas protegidas. En cada caso se establecen reglamentos según la ley o
decreto de creación.
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El movimiento de las ONG conservacionistas se viene fortaleciendo, pero es
el más débil de la región y se involucra poco en la conservación de los
recursos boscosos.

Panamá.   Panamá todavía no ha adoptado oficialmente una política de
conservación nacional. Sin embargo, en el Plan Nacional para Protección y
Rehabilitación Ambiental 1989-2000 se introducen medidas que permitirán
integrar los temas ambientalistas en los planes del desarrollo nacional.

En 1990, se redactó el Plan de Acción Forestal Tropical dentro del
mencionado  Plan Nacional.  La Ley Forestal General No. 39 de 1966
establece que todas las tierras forestales son de propiedad del Estado y
declara que la conservación, mejora, y uso racional de los recursos
forestales son de interés nacional. Se han identificado 3 clases de reservas
forestales:  bosque de producción, bosque de protección, y bosque especial;
la última categoría incluye parques nacionales, reservas y otras áreas
protegidas y la definición habilita para la declaración de reservas boscosas
con propósitos científicos, educativos, históricos, turísticos, recreacionales, y
otros. Sólo hay dos áreas protegidas.  La ley No.12 de1973 creó la Dirección
Nacional de Recursos Naturales Renovables (RENARE) y la ley No. 21 de
1986 lo convirtió en el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables
(INRENARE). No hay legislación que unifique todas las áreas protegidas,
pero se están tomando medidas en este sentido.  En INRENARE hay dos
Direcciones Nacionales para la ejecución de los programas, la de Desarrollo
Forestal, y la de Areas Protegidas y Vida Silvestre.

Algunas áreas protegidas se administran con la colaboración de otras
instituciones; un caso es el Parque Nacional Portobelo en colaboración con
el Instituto Panameño de Turismo (IPAT), el Monumento Nacional Barro
Colorado con el Instituto Smithsoniano de Investigación Tropical, y la
Reserva de la Fortuna apoyada por el Instituto de Recursos Hidrológicos y
de Electrificación (IRHE). La isla de Barro Colorado es uno de los sitios mejor
estudiados en los trópicos americanos y ha venido siendo objeto de estudios
desde 1900.  Ha  funcionado como Estación Biológica desde 1923 y se la
declaró Monumento Nacional en 1977 por el Tratado Torrijos-Carter para el
Canal de Panamá.

El Instituto Indígena Nacional de Antropología Social, creado en 1958 ha
jugado un importante papel en la protección de los recursos y ha apoyado
especialmente a los pueblos indígenas Kuna, Embera y Guaymi.

Los esfuerzos mayores para crear un sistema de áreas protegidas se
desplegaron en 1960 y el primer parque nacional gubernamental, Parque
Nacional Altos de Campana,  fue establecido en 1968.  En 1982 se firmó el
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acuerdo de la creación del Parque Internacional de La Amistad entre
Panamá y Costa Rica.

Actualmente hay varias ONGs muy activas en apoyar al Estado en la
protección de las áreas silvestres. Se destacan la Asociación Nacional para
la Conservación de la Naturaleza (ANCON), la Fundación PA.NA.M.A. que
agrupa 24 ONGs, la Universidad de Panamá.

3.1.7  Sostenibilidad, política y legislación forestales.  La Ley Forestal
Global

La ordenación forestal descansa sobre el concepto de desarrollo
sostenible.  Este concepto siempre ha estado presente en la terminología de
los profesionales forestales (antes de hablaba de sostenibilidad en la
explotación forestal), pero tomó forma y se introdujo plenamente en los
planes de ordenación de los recursos solamente a inicios de la década de
los 80, cuando se comenzó a hablar de desarrollo sostenible, enunciado
como aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades.

La ordenación forestal en un país o región no funciona sino se tienen
políticas claras, eficientes y si no hay los instrumentos legales para llevarlas
a la práctica. Política es la ciencia de determinar, expresar y regular planes
de acción para el logro de objetivos específicos. Por lo tanto, la política
forestal se ocupa del modo como deben manejarse las comunidades
arbóreas, sean estos bosques o plantaciones arbóreas, para cubrir las
necesidades humanas, tanto materiales como inmateriales. La legislación
orienta y controla la actuación de los grupos que aplican las políticas. Las
leyes y los reglamentos, fijan incentivos para se cumpla los planes de acción,
y establecen penas para quienes no los cumplen; a su vez, definen los
cuerpos y las instituciones que deben aplicar las leyes.

Los enunciados anteriores son especialmente aplicables a cualquier acción
orientada a establecer planes eficientes para la utilización sostenible de la
caoba y para detener las amenazas que se ciernen sobre ella (ver Recuadro
3).

3.1.8  El establecimiento de una Ley Forestal Global

Las ideas principales para la elaboración de este aparte han sido tomadas
básicamente de Brunée y Nollkaemper (1996), quienes destacan que la
destrucción acelerada de los bosques preocupa a todos por igual y hace
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pensar en la necesidad de buscarle salida al fenómeno, por encima de las
diferencias y los intereses particulares de los países desarrollados y los que
están en vías de desarrollo.  También se tomó información de los siguientes
documentos: Contreras (1988),  Plan de acción forestal tropical para Centro
América (1991), Maini (1992), y Montalembert (1993).

Recuadro  3.       Caoba y la Ley Forestal Global

En pocas especies maderables se cumple más cabalmente el hecho de
necesitarse una acción concertada a nivel internacional, que cuando se trata
de la caoba. Basta mirar su presencia mayor en bosques húmedos de
bajura, su distribución en manchas, en regiones de poco desarrollo agrícola
y bajos niveles de densidad de población.   En general, los investigadores
coinciden en que, desde el punto de vista silvicultural, es posible intentar el
establecimiento de planes de ordenación de la caoba, como de varias otras
especies de interés comercial en los trópicos. Los problemas surgen cuando
se contemplan los elementos sociales, económicos y políticos involucrados
en el cumplimiento de tales planes de ordenación. Los problemas no
solamente arrancan de deficiencias y vicios a nivel nacional (legislación,
incentivos, tenencia de la tierra, políticas agrarias, calidad de las
instituciones, etc.) sino a nivel internacional (convenciones internacionales,
comercio internacional, etc.).   En los párrafos siguientes se examinan
algunos de los elementos que tienen relación con el futuro establecimiento
de leyes que regulen las actividades forestales, más allá de los límites de los
países.  Parece lógico pensar que, una vez alcanzado un clima avanzado en
este sentido, las acciones para proteger la caoba y asegurar la
sostenibilidad en la utilización de esta especie y/o de sus substitutos estarán
asentadas sobre bases sólidas.

Hay una serie de elementos generales que pueden tomarse como la base de
iniciativas y políticas para establecer en el futuro una ley forestal global; entre
ellos podemos mencionar la biodiversidad forestal, la protección de los
bosques como almacenadores de dióxido de carbono, la protección de las
especies amenazadas, y el comercio maderero.

Detrás de tales elementos se encuentran ciertos principios que han jugado y
continúan jugando papeles relevantes en la protección de los recursos.  Una
de las ideas humanas más importantes en la búsqueda de soluciones
compartidas es el  principio de soberanía nacional. En cierto modo, la
soberanía nacional se opone al establecimiento de una ley forestal global;
como ejemplo indirecto de este pensamiento, está la firme oposición que
ejerció el estado brasileño a la intervención extranjera en la utilización de los
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bosques amazónicos en los años 80 y principios de los 90.  Pero, por otro
lado, en los últimos años los países han venido cediendo y suavizando sus
posiciones. A este cambio de actitud han contribuido la introducción y
aceptación general de principios como el del interés común ("common
concern"),  el de equidad intergeneracional, y el de la sostenibilidad en la
utilización de los recursos, aplicados todos ellos directamente a la utilización
de los recursos forestales.

El principio de interés común expresa el interés, de todos los países, en  el
ambiente y la responsabilidad de los estados en su protección; tal interés
común puede ser la base conceptual para establecer convenios relacionados
con la protección y el manejo de los bosques.  Este principio juega un papel
muy importante en el relacionamiento de los estados del Norte y del Sur,
puesto que la protección y manejo racional de los bosques tropicales no
puede verse como responsabilidad sólo de los países en vías de desarrollo.
Por otro lado, las naciones industrializadas han sido responsables de las
mayores deforestaciones y emiten una altísima proporción de los gases que
producen  el efecto invernadero. Por lo tanto, la responsabilidad de la
declinación de los bosques se ve ahora como una responsabilidad
compartida, dado que los efectos negativos afectan a todas las naciones.

La equidad intergeneracional trabaja a favor de los derechos de las
generaciones futuras.  Por otro lado, tal equidad debilita el principio de
soberanía, conceptualizando que un país no tiene el derecho de abrogarse la
soberanía total de ciertos bosques. . A su vez, los derechos de las
generaciones están implícitos en la definición misma del concepto de la
sostenibilidad en la utilización de los recursos. El principio de sostenibilidad
tiene la virtud de considerar las generaciones futuras y sus derechos y, a la
vez, de enfatizar en el aprovechamiento de los recursos por la generación
actual.  Ambos  principios también han contribuido a armonizar los puntos de
vista opuestos en cuanto al desarrollo y la pobreza como actividades
relacionadas con la utilización de los recursos naturales. Se trata de lo
siguiente: para los países en vías de desarrollo,  la utilización de los recursos
naturales es básica en su propio desarrollo; mientras que para los países
industrializados, la utilización de tales recursos tiende a ser considerada
como la posible causa de futura pobreza general. A pesar de haber sido
criticado por ser muy general, el concepto de sostenibilidad se ve como el
punto de partida más viable para fundamentar los esfuerzos internacionales
de la protección de los recursos.

En sentido estricto, la Convención de la Diversidad Biológica no trata de
los bosques en si mismos, sino de las comunidades que incluyen las
especies, de las especies mismas, y de la diversidad genética de tales
especies. Sin embargo, es lógico que las actividades involucradas en la
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convención favorecen directamente la conservación de los bosques
tropicales, comunidades que incluyen la más alta biodiversidad de tierra
firme.  Por lo tanto, al imponer obligaciones a las partes en cuanto a
protección de la biodiversidad, la Convención establece las bases de una ley
forestal global.

Otro instrumento relevante es la Convención del Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Flora y Fauna, cuya sigla en inglés es CITES, la
cual busca proteger las especies consideradas como amenazadas, y lo hace
incluyéndolas en listas para restringir el comercio de las mismas.    Las
actividades de CITES se apoyan en la idea de que, al restringir y/o prohibir el
comercio de las especies, se está protegiendo las mismas. Solamente unos
pocos árboles maderables están incluidos en las listas de CITES, incluyendo
algunas caobas; sin embargo, al establecer prohibiciones y
reglamentaciones, emerge como uno de los futuros elementos de la ley
forestal global. Información adicional sobre CITES se ofrece en el Anexo 1.

Un fenómeno que puede ser relevante para el establecimiento de una ley
forestal global es el impacto de la deforestación sobre el cambio climático.
Todavía se debate acerca la capacidad real del bosque parar almacenar
dióxido de carbono. En los siguientes años podría establecerse tal capacidad
después de aportar mayor cantidad y calidad de datos que apoyen la idea
del almacenamiento de carbono en las aguas oceánicas provenientes de los
bosques, idea en que está trabajando el Centro Científico Tropical (Tosi,
1997). De todas maneras, los bosques han sido incluidos entre los recursos
por proteger en la Convención del Clima.  Las partes reconocen que los
compromisos actuales relacionados con los bosques son inadecuados y que
se necesita tratar el tema especialmente relacionándolo con las emisiones
de dióxido de carbono y con la protección de sumideros de carbono.   Un
tema especialmente relevante son las plantaciones arbóreas por la función
que pueden tener en el almacenamiento de carbono y su débil función en
cuanto a la conservación de la biodiversidad.

Con relación al comercio de las maderas tropicales, desde los comienzos
de la presente década se estableció el Acuerdo Internacional sobre las
Maderas Tropicales (cuya sigla in inglés es ITTA) coordinado por la
Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), cuya sigla en
inglés es ITTO.  Se estima que un cuarto de las maderas del mundo es
sujetas a comercio internacional y se espera que, para el final del año 2000,
sólo se comercialicen internacionalmente maderas tropicales provenientes
de bosques bien manejados y/o de plantaciones arbóreas. ITTO tiene su
sede en Japón y no ha logrado superar su crónica falta de presupuesto y de
autoridad para lograr sus propósitos. Información adicional sobre ITTO se
ofrece en el Anexo 2.
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También es notorio el Plan de  Acción Forestal en los Trópicos (PAFT),
elaborado en 1985 por la FAO, con el apoyo de Banco Mundial, el PNUD y el
Instituto de Recursos Mundiales. Dentro del marco del PAFT a nivel mundial
se elaboró un plan concreto para América Latina y el Caribe y, dentro de
este, se trabajó para la América Central.   Se esperaba trabajar en varios
frentes que se mencionan al final de este párrafo, de los merecen destacarse
la debilidad de las instituciones y la escasa atención que se presta a las
políticas nacionales. Se consideraba que sólo podría conseguirse el
desarrollo forestal, incluyendo la protección de la biodiversidad, si existiera
suficiente capacidad institucional y se involucrara a las poblaciones locales.
El Plan de Acción Forestal Tropical (PAFT) para América Central se
desarrolló como respuesta a la rápida destrucción de los bosques de la
región. La deforestación en las partes altas de las cuencas hidrográficas es
causa de erosión, inundaciones y sequía, lo cual ha llevado a la disminución
de la productividad en las actividades forestales y agrícolas, de la
biodiversidad, y de la calidad de vida de los centroamericanos. Como se
redactó originalmente, el plan promovía las respuestas al proceso de
deforestación, por medio de tres programas principales:  (1) Planeamiento
del uso de la tierra y de las actividades forestales, para promover
mecanismos regionales que complementen los PAFT nacionales y que
aumenten la capacidad de afrontar los problemas forestales entre quienes
toman las decisiones;  (2) el desarrollo sostenible de los recursos forestales,
lo cual incluye tres subprogramas para coordinar acciones regionales en las
áreas de desarrollo industrial basado en actividades forestales, leña y
energía, y conservación de los ecosistemas forestales; y (3)  desarrollo de
las instituciones forestales, lo cual busca fortalecer las instituciones
nacionales -incluyendo servicios forestales, centros educativos, y ONGs- e
incluye acciones para reformar las políticas ambientales regionales, y los
marcos de referencia legales y políticos.   

Tomados en su conjunto, todas estas instancias muestran un creciente
consenso a nivel mundial hacia la necesidad de establecer normas legales
globales lo cual, no importa repetir, es básico en la lucha por establecer el
clima propicio para el uso sostenible de la caoba.  Sin embargo, todavía falta
mucho por recorrer;  de especial significado negativo es la falta de
compromiso de las naciones ricas a contribuir generosamente con fondos
para alcanzar estos propósitos. Las convenciones del cambio climático y de
la biodiversidad se muestran como las  iniciativas más prometedoras y que
pueden generar sólido consenso y permitir acciones cercanas a las que
permitiría la deseada ley forestal global. Sin embargo, es notorio el beneficio
de las normas globales derivadas de las instancias discutidas: en primer
lugar, ellas dan puntos de referencia para el establecimiento de normas
nacionales; en segundo lugar, guían a las partes para establecer normas de
cooperación internacional; en tercer lugar, tales normas proveen apoyo para
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legitimar restricciones al comercio internacional; en cuarto lugar, las
instancias descritas ofrecen un lugar común, con cierta terminología
aceptada por todas las partes y con principios de todos conocidos y
aceptados, lo cual facilita las negociaciones e imprime mayor dinamismo a
las mismas. Con relación a los bosques, y concretamente con relación a
caoba, la esperanza es que tarde o temprano se establezcan normas
internacionales por todos respetadas y acatadas por encima de los
conceptos de soberanía nacional. Alcanzado este punto, podremos hablar de
una verdadera ley forestal global.
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ANEXO 1
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas

de Fauna y Flora Silvestres, CITES

Conocida como CITES, la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres entró en vigor el 1 de julio
de 1975 y  cuenta actualmente con 144 países miembros, cuyo conjunto es
conocido como las Partes de CITES. Su objetivo es prohibir el  comercio
internacional de especies amenazadas mediante su inclusión en una lista
aprobada, y reglamentar y vigilar continuamente el comercio de otras que
pueden llegar a estarlo.

Importancia de la labor de CITES

El comercio internacional de especies de fauna y flora silvestres, que
asciende a miles de millones de dólares por año, ha sido el responsable de
una considerable disminución del número de muchas de estas especies. La
toma de  conciencia de la magnitud de la sobreexplotación debido a un
comercio que va en  detrimento de la supervivencia de las especies, llevó a
redactar en 1973, un  tratado internacional con el fin de proteger a las
especies silvestres de la  explotación desmedida e impedir el comercio
internacional de aquellas en peligro de extinción.

Hay más de 13.000 especies conocidas de mamíferos y aves, así como
miles de reptiles, anfibios y peces, millones de invertebrados y unas 250.000
plantas con  flores. La extinción de las especies es una característica natural
de la evolución de la vida en la tierra, pero en los últimos años se
responsabiliza al hombre por la desaparición de una gran parte de animales
y plantas. Muchas especies ven mermar su población tanto por la pérdida de
su hábitat como por el aumento de su explotación debido al mayor número
de asentamientos  humanos. Actualmente se ha podido establecer que el
comercio es el  factor principal de la disminución de las especies, pues los
medios de transporte modernos permiten el traslado de animales y plantas
vivos y sus productos a cualquier parte del mundo.

El comercio de especies silvestres es muy lucrativo y abarca una amplia
variedad de ellas, ya sean especímenes vivos o productos derivados. Cada
año, millones de animales y plantas vivos se transportan por todo el mundo
para responder a la demanda del comercio de animales de compañía y de
plantas ornamentales. Se comercializan en grandes cantidades pieles,
cueros y maderas, así como los artículos manufacturados de estos
materiales.
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La Secretaría de CITES

La Secretaría de la Convención, administrada por el PNUMA (Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), se encuentra en Suiza. La
Secretaría ayuda a las Partes (los Estados) a aplicar la CITES mediante la
interpretación de las disposiciones de la Convención y las asesora sobre su
puesta en práctica. La Secretaría también desarrolla proyectos destinados a
mejorar su aplicación, tales como seminarios de formación, o el estudio de la
situación de las especies objeto de comercio, para garantizar que su
explotación se mantenga dentro de límites sustentables. Algunos de los
proyectos de la Secretaría están diseñados para proporcionar apoyo a las
Partes en la preparación de su legislación nacional que les permita
implementar la Convención. Las funciones de la Secretaría se detallan en el
Artículo XII del texto de la Convención.

Los interesados en obtener mayor información puede dirigirse a: Secretaría
CITES/ 15, chemin des Anémones/ CH-1219/ Châtelaine-Genève/ Suisse.
Tel: (+4122) 979 9139/40, Fax: (+4122) 797 3417;  Email: cites@unep.ch

En Internet hay un  "Sitio", del cual se obtuvo la información contenida en el
presente aparte de CITES. El Sitio principal está en inglés, cuyo  URL o
dirección es:   http://www.wcmc.org.uk/CITES    Pero la mayor parte de las
"páginas" del Sitio están traducidas al Español.

Organizaciones no gubernamentales

internacionales que trabajan en apoyo de  CITES

FFI : Fauna & Flora International

IUCN: The World Conservation Union

TRAFFIC International:  Trade Records Analysis of Flora and Fauna in
Commerce

WCMC:  World Conservation Monitoring Centre

WWF: World Wide Fund for Nature

Los Apéndices de CITES
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Estipulando permisos gubernamentales necesarios, CITES ha establecido un
sistema de control mundial relativo al comercio internacional de las especies
silvestres amenazadas y de los productos de éstas. Cada categoría está
sujeta a reglamentaciones especialmente diseñadas para cada Apéndice.
Tales reglamentaciones y las Enmiendas respectivas son parte del texto de
la Convención firmada por las Partes.  Las dos categorías principales de
protección de las especies son:

a.  Las especies más amenazadas

Apéndice I: Incluye todas las especies en peligro de extinción que son o
pueden ser afectadas por el comercio. El comercio en especímenes de estas
especies deberá estar sujeto a una reglamentación particularmente estricta a
fin de no poner en peligro aún mayor su supervivencia y se autorizará
solamente bajo circunstancias excepcionales.

b.   Otras especies amenazadas

Apéndice II: Incluye: a) todas las especies que, si bien en la actualidad no se
encuentran necesariamente en peligro de extinción, podrían llegar a esa
situación a menos que el comercio en especímenes de dichas especies esté
sujeto a una reglamentación estricta; y b) aquellas otras especies no
afectadas por el comercio, que también deberán sujetarse a reglamentación
con el fin de permitir un eficaz control del comercio en las especies a que se
refiere el subpárrafo (a) del presente párrafo. Se trata, por ejemplo, de
especies similares en su apariencia.

Apéndice III: Incluye todas las especies que cualquiera de las Partes
manifieste que se hallan sometidas a reglamentación dentro de su
jurisdicción con el objeto de prevenir o restringir su explotación, y que
necesitan la cooperación de otras Partes en el control de su comercio.

Actualmente hay 229 especies y 11 subespecies de plantas incluidas en el
Apéndice III.  Costa Rica definió que la caoba (Swietenia macrophylla) estará
incluida en el Apéndice III. En los archivos oficiales de CITES, caoba
aparece registrada en el Apéndice III de la siguiente manera: MELIACEAE:
Swietenia macrophylla + 218 # 5.    El código #5 significa  que se incluyen
trozas, madera aserrada y tableros contrachapados.  El código 218 significa
que se incluyen todas las poblaciones de caoba que estén distribuidas
actualmente en las Américas. Esta nota tiene importancia, por ejemplo, en el
caso en que especímenes de la especie o sus partes  sean introducidos a
Costa Rica de otros países. En ese caso, según se indica en el texto de la
Convención, tales especímenes entrarán en  el Apéndice III.
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Conferencia de las Partes

La Conferencia de las Partes se reúne cada dos o tres años. Durante las
reuniones las Partes examinan la aplicación de la Convención.   Participan
no solo representantes de los Estados Parte sino también representantes de
Estados no miembros interesados, así como organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales. La segunda Conferencia de las
Partes (cuya sigla en inglés es COP) se celebró en San José, Costa Rica, en
Marzo de 1976. La 10ª y última COP, en Harare, Zimbawe, en Junio de
1997.

Los países de Mesoamérica y CITES.

A continuación se indica el estado de  los países de Mesoamericanos en
CITES y las fechas de las decisiones tomadas.

•  Belice 19.08.1986  (Declaración de sucesión)
 

•  Costa Rica:   30.06.1975   (Ratificación)
 

•  El Salvador:   30.04.1987   (Adhesión)
 

•  Guatemala:   07.11.1979   (Ratificación)
 

•  Honduras:   15.03.1985   (Adhesión)
 

•  México:   02.07.1991   (Adhesión)
 

•  Nicaragua:   06.08.1977  (Adhesión)
 

•  Panamá:    17.08.1978   (Ratificación)
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ANEXO 2

La organización Internacional para las Maderas Tropicales, OIMT

(The International Tropical Timber Organization, ITTO)

La OIMT es una organización intergubernamental que se dedica a la
conservación y el desarrollo sostenible de los bosques tropicales del
mundo. Comenzó operaciones en 1986 basándose en el el Comvenio
Internacional para las Maderas Tropicales (CIMT), cuya sigla en inglés es
ITTA, que había sido adoptado en 1983. La OIMT está formada por una
Secretaría cuya sede está en Yokohama, Japón, y un Consejo conformado
por los 49 gobiernos de los países miembros. La OIMT está relacionada
con el 80% de los bosques pluviales del mundo y de mas del 95% del
comercio mundial de maderas tropicales.

En la OIMT se han establecido dos tipos de miembros: los productores y los
consumidores de maderas tropicales y define los productos y se ha definido
que el interés está principalmente en trozas, madera aserrada, tableros y
plywood.

Sus objetivos son:

•  Conformar un marco de referencia efectivo para la cooperación y la
consulta entre los miembros.

•  Promover la expansión y la diversificación del comercio internacional de
maderas tropicales.

•  Promover la investigación y el desarrollo don miras a mejorar el manejo
de las comunidades arbóreas y la utilización de la madera.

•  Mejorar la inteligencia del mercado buscando asegurar la mayor
transparencia en el mercado internacional de las maderas tropicales.

•  Estimular a los miembros para que apoyen y establezcan plantaciones
arbóreas industriales y para que desarrollen actividades de manejo
forestal

•  Mejorar la comercialización y la distribución de las exportaciones de
madera tropical de los países productores.

•  Estimular la promulgación de políticas nacionales que aseguren el
desarrollo sostenible de los bosques tropicales.

Los objetivos se ponen en práctica por medio de una política de diálogo
permanente entre los miembros del Consejo y por medio de un programa de
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acción decidido por el mismo Consejo que se ejecuta por los gobiernos
miembros y es supervisado por la Secretaría. Esta está compuesta por 15
funcionarios profesionales y 15 asistentes y misceláneos.

Los fondos para el funcionamiento de la OIMT provienen de las cuotas
obligatorias de los países miembros, que se destinan al funcionamiento de la
Secretaría, y de contribuciones voluntarias de los países y de agencias
especializadas.

Desde 1994 se estableció un objetivo especial para el año 2000: se espera
que para el año 2000 el comercio internacional de madera tropical sólo
funcionará con base en maderas provenientes de bosques manejados y de
plantaciones arbóreas.

Hasta noviembre de 1998 los 52 miembros de la OIMT eran:  Australia,
Austria, Bélgica/Luxemburgo, Bolivia, Brasil, Camboya, Camerún, Canadá,
República Centro Africana, China, Colombia, Costa de Marfil,  República
Democrática del Congo, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Unión Europea, Fiji,
Finlandia, Francia, Gabón, Alemania, Ghana, Grecia, Guyana, Honduras,
India, Indonesia, Italia, Japón, Liberia, Malaysia, Myanmar, Nepal, Holanda,
Nueva Zelandia, Noruega, Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú, Filippines,
República del Congo, República de Korea, España, Surinam, Suecia, Suiza,
Tailandia, Togo, Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela.

Mayor información puede obtenerse en las siguientes direcciones:

International Organizations Center, 5th Floor, Pacifico-Yokohama
1-1-1, Minato-Mirai, Nishi-ku,
Yokohama, 220-0012
Japón
Phone:(81-45) 223-1110
Fax:(81-45) 223-1111
e-mail: itto@mail.itto-unet.ocn.ne.jp
Website:  http://www.itto.or.jp
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ANEXO 3
Bibliografía sobre caoba (Swietenia macrophylla)

1. ALAN, C.G., CHOPRA, C.S., FRIEDHOFF, J.F., GARA, R.i,, MAGGIM. W., NEOGI, A.N.,
POWELL,  J..C;., ROBERTS, S.C. & WILKINS,  R.M. 1976. The concept of conttrolled release
insecticides 'and the problem of shootborers of the meliaceae. pp. 110-5 IN Studies on the Shoot-
borer Hypsipyla grandella {Zeller) LLep., Pyralidae, Vol. II {Ed. J.L. Whitmore). IIICA  Miscellaneous
Publications, No 101.  CATIE; Turrialba, Costa Rica: 139 pp illustr.

 
2. ALVARENGA, S; FLORES, EM.  1988.  Morphology and germination of the seed of Swietenia

macrophylla (Meliaceae).   Morfología y germinación de la semilla de caoba, Swietenia macrophylla
King (Meliaceae). Revista-de-Biologia-Tropical. 36: 2A, 261-267; 13 ref.  Universidad de Costa
Rica; San Jose; Costa Rica  Spanish  English.  DESCRIPTORES:    Broadleaves; seeds; seed-
morphology; seed-germination; seed-development; embryology; germination.

 
3. AMO, R.S-DEL; RAMOS, PJ..  1993.  Use and management of secondary vegetation in a humid-

tropical area  Agroforestry-Systems 21: 1, 27-42; 55 ref. English.  DESCRIPTORES:  Pawpaws;
Squashes; Maize; Sesame; Chillies; Beans; Broadleaves; Forest-management; sustainability;
multiple-use; Plant-succession; Agroforestry; Agrosilvicultural-systems; tropical-forests;
management; Fallow-systems; groundnuts; pineapples; cashews; cocoa.

 
4. BARAJAS MORALES, M; ECHENIQUE MANRIQUE, R; CARMONA VALDOVINOS, T.  1979.

Wood and its use in construction. No. 3. Structure and identification. La madera y su uso en la
construccion. No. 3. Estructura e identificación. 70 p.; 24 pl.; 10 ref. Instituto Nacional de
Investigaciones sobre Recursos Bióticos; Veracruz; México  Spanish.  DESCRIPTORES:  wood;
anatomy; wood-anatomy; identification; timbers; pines.

 
5. BARROS, P.L.C.; QUEIROZ, W.T.; SILVA, J.N.M.; OLIVEIRA, F. DE A. FILHO; P.P.C.TEREZO;

E.F. DE M; FARIAS, M.M.; BARROS A.V.   1992.  Natural and artificial reserves of Swietenia'
macrophylla King, in the Brazilian Amazon; a perspective for Conservation. FCAP, Belem, Pará,
Brazil: 56 pp. + appendices illustr.

 
6. BASCOPE, F., BERNARDI, A.L. &  LAMPRECHT, H.  1957.  Descripciones de arboles forestales

No 1: Swietenia macrophylla King.  Instituto Forestal Latino-americano, Mérida, Venezuela: 18 pp.
 
7. BASCOPE, F.; SARAVIA, P.; ITURRALDE, J.; CENZANO, J.C.; RODRIGUEZ, P.  1995.

Regeneración natural de mara (Swietenia macrophylla King) y algunas experiencias forestales en los
departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, Bolivia; una breve evaluación de casos. Santa Cruz,
PROMABOSQUE, s.n.t.

 
8. BAUER, GP; GILLESPIE, AJR.  1990.  Volume tables for young plantation-grown hybrid mahogany

(Swietenia macrophylla X S. mahagoni) in the Luquillo Experimental Forest of Puerto Rico.
Research Paper Southern Forest Experiment Station, USDA Forest Service.  No. SO-257, 8 pp.; 9
ref. English.  DESCRIPTORES: forest-trees; hybrids ; interspecific-hybridization; volume-tables;
forest-plantations.

 
9. BECKER, V.O. 1900.  Microlepidópteros asociados con Carapa, Cedrela y Swietenia en Costa

Rica.  Tesis (Mag Sc). IICA, Turrialba (Costa Rica).   108 p. (Thesis  B396.) Descriptores: CARAPA
GUIANENSIS; CEDRELA ODORATA; CEDRELA SALVADORENSIS; CEDRELA TONDUZII;
SWIETENIA MACROPHYLLA; MELIACEAE; LEPIDOPTERA; HYPSIPYLA GRANDELLA;
DISTRIBUCION NATURAL; COSTA RICA.  RESUMEN: Este estudio incluye los microlepidópteros
asociados con las siguientes especies de la familia Meliaceae en Costa Rica:  Carapa guianensis
Aublet, Cedrela odorata L., C. salvadorensis Standley, C. tonduzii C. DC. y Swietenia macrophylla
King.  C. guianensis se distribuye en los llanos muy húmedos del Atlántico y del Pacífico Sur, en el
Bosque muy Húmedo Tropical (según el sistema de zonas de vida de Holdridge), y en las fajas
transicionales entre esta zona y el Bosque muy Húmedo Premontado Tropical.  C. odorata, la
especie más común de las estudiadas, se distribuye por todo el país, con excepción de los pisos
altitudinales Montano Bajo y Montano Tropical.  C. salvadorensis, la especie menos común y de
distribución más restringida, se encuentra en la Meseta Central, en el Bosque Húmedo
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Premontano Tropical. C. tonduzii est  distribuida en las regiones de mayor altitud entre 1.500 y
2.000 m aproximadamente, en el bosque Húmedo y el muy Húmedo Montano Bajo Tropical.  S.
macrophylla está  restringida a la región de Guanacaste, en el Bosque Húmedo Premontano
Tropical.  Se encontraron los siguientes microlepidópteros asociados con las cinco especies de
meliaceas citadas:  Hypsipyla grandella (Zeller), H. ferrealis (Hampson), Sematoneura
atrovenosella Ragonot, S. grijpmai Becker, especie nueva, Saprophila paleolivacea Becker, género
y especie nuevos, Antaeotricha ribbei Zeller, y Phyllocnistis meliacella Becker, especie nueva.

 
10. BENÍTEZ RAMOS, R.F.; MONTESINOS LAGOS, J.L.   1988.   Escuela Nacional de Ciencias

Forestales, Siguatepeque  (Honduras). Catálogo de cien especies forestales de Honduras:
distribución, propiedades y usos. Siguatepeque (Honduras).  216 p.  Descriptores: MADERA;
USOS; DENDROLOGIA; EUCALYPTUS CAMALDULENSIS; GLIRICIDIA SEPIUM; GMELINA
ARBOREA; GUAZUMA ULMIFOLIA;LEUCAENA LEUCOCEPHALA; PINUS CARIBAEA; TECTONA
GRANDIS; ANACARDIUM EXCELSIUM; ASTRONIUM GRAVEOLENS; VOCHYSIA FERRUGINEA;
SWIETENIA MACROPHYLLA; BURSERA SIMARUBA; PROPIEDADES DE LA MADERA;
PROPIEDADES MECANICAS; SECADO; USOS; HONDURAS.

 
11. BETRAM, I. y REILINGH, H.  1993.  La regeneración natural de mara en el bosque explotado de la

tala selectiva en la provincia de Guarayos, Bolivia. s.n.t. 12p.
 
12. BOLAÑOS, R.  1991.  Estudio sobre ecología forestal del bosque "Elias Meneses", Reserva Forestal

de Producción Choré. San José, Costa Rica, Centro Científico Tropical, 23 p. (Estudio hecho para la
Secretaría General del Medio Ambiente, Sub Proyecto de Protección de Etnias y Recursos Naturales
Renovables).

 
13. BONILLA DE GRACIA, C.  1995.  Proyecto adaptabilidad de especies forestales nativas a suelos

degradados del Trópico Húmedo en Las Pavas, Panamá. Thesis  B715. Escuela de Agricultura de
la Región Tropical Húmeda, Guácimo (Costa Rica).  32 p. Descriptores: ARBOLES FORESTALES;
ORGANISMOS INDIGENAS; DETERIORO DEL SUELO; ADAPTACION; ANACARDIUM
EXCELSUM; COLUBRINA GLANDULOSA; MICONIA ARGENTEA; MANILKARA ZAPOTA; HURA
CREPITANS; DIPTERYX PANAMENSIS; BROSIMUM ALICASTRUM; CARAPA GUIANENSIS;
SWIETENIA MACROPHYLLA; ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM; MALEZAS; CONTROL DE
MALEZAS; PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS SUELO; VIVEROS FORESTALES; PROYECTOS
DE DESARROLLO; LAS PAVAS (PANAMA); PANAMA.  RESUMEN:  Los objetivos básicos de este
trabajo fueron: a) Participar en el   trabajo de establecer 60 parcelas para la evaluación de
especies forestales nativas Anacardium excelsum, Colubrina glandulosa, Miconia argentea,
Manilkara zapota, Hura crepitans, Dipteryx panamensis, Brosimum alicastrum, Carapa guianensis,
Swietenia macrophylla y Enterolobium cyclocarpum en la comunidad de Las Pavas; b) Clasificar
las malezas más frecuentes en las 180 parcelas de especies forestales nativas existentes,
establecidas en 1993; c) Participar en las actividades de mantenimiento y control de malezas,
fertilización y ronda o corta fuego, de las 180 parcelas de especies nativas existentes, cuyo
promedio de edad era de 14 meses; d) Contribuir a la creación de una base de datos sobre las
características de los suelos presentes en el area de estudio; e) Conocer y participar en las
actividades realizadas en el vivero forestal donde se produjeron las plantas para el establecimiento
de las parcelas experimentales. El reto más grande fue trabajar en una institución internacional, de
prestigio reconocido, junto a especialistas con un amplio conocimiento de la biología y ecología
tropical y realizar un trabajo comunitario de integración tendiente a elevar los niveles de vida de los
habitantes de la comunidad de Las Pavas. Logros alcanzados: a) establecimiento de 60 unidades
experimentales con especies forestales nativas, b) participación en las actividades de identificación
y recolección de información sobre las malezas más frecuentes en las 180 unidades
experimentales, ya establecidas con especies forestales nativas, c) participación en la creación de
una base de datos sobre las características de los suelos en el área en estudio y d) la participación
en las actividades realizadas en el vivero forestal de especies forestales nativas.

 
14. BONNER, J. 1994.  Battle for Brazilian mahogany. New Scientist. 22 Octuber   p. 16-17.
 
15. BOONE, RS; CHUDNOFF, F. M.  1970.  Variations in wood density of the Mahoganies of Mexico

and Central Africa.  Turrialba. 20 (3):369-371. [10 refs.]. English.  DESCRIPTORES:  DENSITY-OF-
WOOD; SWIETENIA-HUMILIS; SWIETENIA-MACROPHYLLA .
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16. BOOT, RGA; GULLISON, RE. 1995.  Approaches to developing sustainable extraction systems for
tropicaL forest products.  Ecological-Applications. 1995, 5: 4, 896-903; 63 ref. English.
DESCRIPTORES:  minor-forest-products; logging; harvesting; roundwood; Brazil-nuts; tropical-
forests; vegetation-types; forest-management; sustainability; mathematical-models.

 
17. BRAVO, F-P; MORALES,JJ.  1995. Studies on a quonset type greenhouse in a tropical

environment.  Estudio de un cobertizo cerrado (tipo quonset) en una localidad tropical.Revista de la
Facultad de Agronomía, Universidad Central de Venezuela  21: 1-2, 5-11; 13 ref.  English.
DESCRIPTORES: climate; thermostats; automatic-control; temperature; environmental-control;
greenhouses; automation; forest-trees; environment; control; systems; protected-cultivation;
microclimate; ornamental-plants; ornamental-bulbs.

 
18. BRIERIZA, JUNIOR S; YARED, J.A.G; JARVIS, P.G.  1991. Agroforestry systems as an ecological

approach in the Brazilian Amazon development. Special issue. Agroforestry: principles and
practices. Proceedings of an international conference 23-28 July 1989 at the University of
Edinburgh, Edinburgh, UK.  Forest-Ecology-and-Management. 1991, 45: 1-4, 319-323; 9 ref.
English.  DESCRIPTORES:  Broadleaves; Agroforestry; Agroforestry-systems; development;
research; Shifting-cultivation; forest-trees; fruit-trees; Taungya; Agrosilvopastoral-systems; grazing;
trees; Maize; cowpeas.

 
19. BROWDER, J.O; MATRICARDI, E.A.T; ABDALA, W.S.  1996.  Is sustainable tropical timber

production financially viable? A comparative analysis of mahogany silviculture among small farmers
in the Brazilian Amazon. Ecological Economics Amsterdam. 16: 2, 147-159; 31 ref.  English.
DESCRIPTORES: improved-fallow; agroforestry-systems; agrosilvicultural-systems; silvopastoral-
systems; forest-plantations; cocoa; small-farms; silviculture; forest-economics; sustainability;
economic-analysis.

 
20. BRUNNÉE, JUTTA; NOLLKAEMPER, ANDRÉ.  1996. Between the forests and the trees; an

emerging internacional forest law.  Environmental conservation (UK) 23(4):307-314.
 
21. BRUSH, W.D.  1939. Foreign woods: Mahogany [Swietenia spp.].  U.S.D.A., Forest Service,

Washington, D.C. 1939. pp. 22.  English.  DESCRIPTORES:    Swietenia-humilis; Swietenia-
macrophylla-general-account; Swietenia-mahogoni-general-account; Swietenia-spp.

 
22. BUDÓN, A.; SÁNCHEZ, J.A.  1993.  Experiencias en el manejo de especies de sombra

permanentes en cacao. CATIE, San Pedro Sula (Honduras). IN: Proyecto Diseminación del Cultivo
de Arboles de Uso Múltiple; Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, San Pedro Sula
(Honduras). Conferencia:  2. Curso Regional sobre Transferencia de Tecnología en Silvicultura de
Arboles de Uso Múltiple.  San Pedro Sula (Honduras).  27 Set - 8 Oct 1993. Transferencia de
tecnología en silvicultura de  rboles de uso múltiple. San Pedro Sula (Honduras).  1993.  p. 119-
127. (CATIE  634.9807  C977  1993).Descriptores: THEOBROMA CACAO; INGA; GLIRICIDIA
SEPIUM; ERYTHRINA; CORDIA; CEDRELA ODORATA; SWIETENIA MACROPHYLLA; ARBOLES
DE SOMBRA; SILVICULTURA; PODA; ACLAREO; HONDURAS.

 
23. BUDOWSKI, G.  1958.  Relationship between present vegetation and former human activities in

tropical America. Algunas relaciones entre la presente vegetación y antiguas actividades del
hombre en el trópico americano.  Repr. from Actas, Congreso Internacional de Americanistas, San
Jose Vol. 1, 1958 (259-63). 5 refs. Spanish.  DESCRIPTORES:  Achras-zapota; Ecology, Plant-
succession-; Swietenia-macrophylla; Synecology; Tropical-America-forest-succession.

 
 
 
 
24. CAIRNS, M.A.; BARKER-J.R.; SHEA, R.W; HAGGERTY, P.K   1996.  Carbon dynamics of Mexican

tropical evergreen forests: influence of forestry mitigation options and refinement of carbon-flux
estimates. Interciencia 21(4):216-223, 253-255; 62 ref. English:  Spanish. Portuguese.
DESCRIPTORES:  forest-plantations; deforestation; carbon; carbon-dioxide; storage;greenhouse-
effect; natural-regeneration; simulation-models;forest-management; land-management; vegetation-
types; tropical-forests;simulation.
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25. CAOBA;  AUTOECOLOGIA de la especie.  1991.  Venezuela. Ministerio del Ambiente y los
Recursos Naturales Renovables. SEFORVEN.  8 p.

 
26. COLLINS, M. Ed.   199O. The Last Rain Forests: A World Conservarion Atlas. Oxford University

Presa« Oxford & New York: 200 p.  illustr.
 
27. COMBE, J.;  GEWALD, N. J.  1979.   Guía de campo de los ensayos forestales del CATIE en

Turrialba,  Costa Rica. Turrialba, CATIE..
 
28. CONTRERAS, ARNOLDO.  1988.  Un plan de acción forestal para la región de América Latina y el

Caribe. Unasylva no. 159: 8-18.
 
29. CONVENTION ON international trade in  endangered species, of wild fauna and flora. Amendments to

Appendices I and II of CITES. Nineth meeting of the conference of parties. Fort Lauderdale, USA,
1994. 76 p.

 
30. CORNELIUS, J.; HERNANDEZ, M.; NEWTON, A.; WATT, A. 1995.  Resistance to the mahogany

shoot borer; results of research  at CATIE, 1990-1995.  In: CATIE, Turrialba, Costa Rica, Semana
Científica, 2a. Dec. 1995.  p:92-93

 
31. CR0WDER, J. (1986).' Logging the Rai'nforest. Doctoral; dissertation, University of Pennsylvania,

Philadelphia, USA: xli + 393 pp.« illustr.
 
32. CUANALO DE LA CERDA. 1964 Soils of the El Tormento Forest Experiment Station, Campeche.

Bol. tec. Inst. Nac. Invest. For. Mexico No. 15, 1964. pp. 32+1 tbl. 27 refs. Spanish.
DESCRIPTORES:    Cedrela-odorata-C.-mexicana; Soils-; Soils-types; Soils-types-gleys; Soils-
types-rendzinas; Swietenia-macrophylla; Mexico-soils.

 
33. CUBILLO J, O.  1993.  Desarrollo de un sistema sostenible cacao-plátano-maderables en la región

central de Costa Rica. IN: Phillips Mora, W. (ed.). CATIE, Turrialba (Costa Rica). Programa de
Agricultura Sostenible. IN: Seminario Regional "Sombras y Cultivos Asociados con Cacao".
Turrialba (Costa Rica).  9-11 Oct 1991. Memoria. Turrialba (Costa Rica).  p. 175-178. Serie
Técnica. Informe Técnico (CATIE  ST  IT-206). Descriptores: THEOBROMA CACAO; ERYTHRINA
POEPPIGIANA; ERYTHRINA GLAUCA; INGA EDULIS; ZEA MAYS; SWIETENIA MACROPHYLLA;
MUSA (PLATANOS); SOSTENIBILIDAD; AGROFORESTERIA; DISTANCIA DE SIEMBRA;
DENSIDAD; CULTIVO MIXTO; REGION CENTRAL; COSTA RICA.

 
34. CUEVAS-GARCIA, X; PARRAGUIRRE-LEZAMA, C; RODRIGUEZ-SANTIAGO, B.  1994.  Growth

models for a Swietenia macrophylla plantation. Modelos de crecimiento para una plantacion de
caoba (Swietenia macrophylla King). Ciencia-Forestal. 1992, publ. 1994, 17: 71, 87-102; 12 ref.
Spanish,  English.  DESCRIPTORES: forest-plantations; growth-models; plant-height; diameter;
increment.

 
35. CHABLE, A.C.  1967.  Reforestation in the Republic of Honduras, Central America. , Ceiba

(Honduras) 13 (2):1-56 + 2 maps. [8 refs.].  English DESCRIPTORES: ASTRONIUM-
GRAVEOLENS; CASSIA-SIAMEA; CASUARINA-EQUISETIFOLIA; CEDRELA-ODORATA-C.-
MEXICANA; CHLOROPHORA-TINCTORIA; CUPRESSUS-IINDLEYI; CYBISTAX-TABEBUIA-
DONNELL-SMITHII; DALBERGIA-CUBILQUITZENSIS; EUCALYPTUS-SPP.-AND-HYBRIDS-
PLANTATIONS-IN-HONDURAS; PINUS-CARIBAEA-PLANTATIONS-IN-HONDURAS; PINUS-
OOCARPA; PINUS-PSEUDOSTROB; PSEUDOSAMANEA-GUACHAPELE; PTEROCARPUS-
INDICUS; SILVICULTURE-; SWIETENIA-MACROPHYLLA; SWIETENIA-MAHAGONI; TECTONA-
GRANDIS-PLANTATIONS-IN-HONDURAS; HONDURAS-AFFORESTATION; HONDURAS-PINE-
REGENERATION.

 
36. CHAPUT, P; CAMPOS, M. (eds.). 1994.  La caoba, siembre oro. FAO, Managua (Nicaragua).

Programa Bosques, Arboles y Comunidades Rurales. Sembrando el futuro: guía práctica para
programas de forestería comunitaria.  Managua (Nicaragua).  Enlace, 1994,  p. 86-87.
Descriptores: SWIETENIA MACROPHYLLA; PRODUCTOS FORESTALES; NICARAGUA..
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37. CHAVES-CHAVES, G.; QUESADA, M.  1993.  Comercialización de semillas forestales en
Hojancha, Guanacaste, Costa Rica. Enlace Madeleña-3 (CATIE).  2(3) p. 3-4. Descriptores:
GMELINA ARBOREA; BOMBACOPSIS QUINATUM; TECTONA GRANDIS; SWIETENIA
MACROPHYLLA; CASSIA SIAMEA; CEDRELA MEXICANA; DALBERGIA RETUSA;
PLATYMISCIUM PINNATUM; SCHIZOLOBIUM PARAHYBUM; ALBIZIA GUACHAPELE;
ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM; SAMANEA SAMAN; SEMILLAS FORESTALES; VIVEROS
FORESTALES; GUANACASTE; COSTA RICA.

 
38. DAUBER, E.  l977.  Inventariación y evaluación forestal; informe de actividades. Misión Forestal

Alemana/CDF/MACA.  La Paz. (Sumario de 56 inventarios en 5 regiones forestales).
 
39. DAWKINS, H.C.  1961 Estimating total volume of some Caribbean trees. , Carib. For. 22 (3/4):62-

63.  English DESCRIPTORES: BYRSONIMA-SPICATA; DIDYMOPANAX MOROTOTONI; FORM,-
STEM-FACTORS; MANILKARA-NITIDA; MENSURATION,-FOREST; OCHROMA-LAGOPUS;
ORMOSIA-KRUGII; SIMAROUBA-AMARA; SWIETENIA-MACROPHYLLA-MEASUREMENT-TREE;
TERMINALIA-SUPERBA; VOLUME-DETERMINATION; VOLUME-DETERMINATION-FORM-
FACTORS; VOLUME-DETERMINATION-FORMULAE.

 
40. FA0, 1981. FOREST GENETIC RESOURCES INFORMATION, No 10. Food & agriculture

Organizarion, Rome, italy: iii + 5 pp. illustr.
 
41. FA0, 1984.  A guide to in-situ conservation of genetic resources for tropical woody species.

FORGEN/MISC/84/2,  Food & Agriculture Organizarion, Rome, Italy: 196 pp., illustr.
 
42. FAO,  1986. Dalbergia nigra (fr). Allem. p. 216-27 in Databook on Endangered Tree and Shrub

provenances.
 
43. FAO,  1989. Report of the FAO panel of Experta on Forest Gene Resources, December 1989. Food

& Agriculture Organization, Rome, Italy: 99 pp.
 
44. FAO Forestry Paper 77.   Food & Agriculture Organization  Rome, Italy xvi + 524 pp.,    illustr.
 
45. FEEZAILAH, B.C.Y.   1987.  The International Tropical Timber Organizarion. Unasylva 39 (61-65)

illustr.
 
46.  FIGUEROA-COLON, JULIO C.   1994.  An assesment of the distribution and status of big-leaf

mahogany (Swietenia macrophylla King).  Puerto  Rico Conservation Foundation & Insternational
Institute of Tropical Forestry. 24 + 11 p. (unpublished report).

 
47. FINNORN, W.J;   1956.  Safe bending radii for curved.   For. Prod. J. 6(10):437-442.   10 refs.

English.  DESCRIPTORES:  Bending, wood-tests; Boats-and-ships-bending-radii-for-laminated-
members; Khaya- spp.-wood-bending; Khaya-spp.-wood-laminated-wood; Laminated-wood-arches-
bending; Plywood-; Pseudotsuga-taxifolia-P.-menziesii-aggr.-wood-bending; Pseudotsuga-taxifolia-
P.-menziesii-aggr.-wood-laminated-wood; Quercus-spp.-wood-bending; Quercus-spp.-wood-
laminated-wood; Shorea-spp.-wood-bending,-laminated-wood; Swietenia-macrophylla-wood-
bending; Swietenia-macrophylla-wood-laminated-wood.

 
48. FOREST PRODUCTS research in the Phillippines.1956, Unasylva 10 (3):146. English.

DESCRIPTORES:  Research,-organization-and-programmes; Swietenia-macrophylla-wood-
strength; Philippines-forest-products-research-laminates.

 
49. FU-SHENGLEI; RODRIGUEZ-PEDRAZA-C; LUGO-AE; FU-SL; WALKER-LR (ED.); SILVER-WL

(ED.); WILLIG-MR (ED.); ZIMMERMAN-JK.  1996.  A twelve-year comparison of stand changes in a
mahogany plantation and a paired natural forest of similar age. Special issue: Long-term responses
of Caribbean ecosystems to disturbance. Biotropica. 28: 4A, 515-524; 21 ref.  English, Spanish.
DESCRIPTORES:  tropical-rain-forests; wind-damage; hurricanes-; effects-; responses-; stand-
density; stand-structure; mortality-; natural-regeneration; basal-area; plant-height; synecology-;
botanical-composition; recruitment-; hybrids-; interspecific-hybridization; vegetation-types; rain-
forests; stand-characteristics; forest-plantations; reviews.
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50. GARCÍA-CUEVAS, X.; NEGREROS-CASTILLO, P.; RODRÍGUEZ, S.B. Regeneración natural de
caoba (Swietenia macrophylla King.) bajo diferentes densidades de dosel. Ciencia Forestal en
México (México).  1993.  v. 18(74) p. 25-43. Descriptores: SWIETENIA MACROPHYLLA; CORTA;
REGENERACION NATURAL; DOSEL; MEJORAMIENTO DEL RODAL; MEXICO.

 
51. GARCIA-CUEVAS, X; NEGREROS-CASTILLO, P; RODRIGUEZ, SANTIAGO. 1993.   Natural

regeneration of Swietenia macrophylla under different canopy densities.  Regeneracion natural de
caoba (Swietenia macrophylla King.) bajo diferentes densidades de dosel.  Ciencia-Forestal. 1993,
publ. 1994, 18: 74, 25-43; 10 ref.  Spanish,  English.  DESCRIPTORES:  rain-forests; tropical-
forests; natural-regeneration; forest-trees; canopy-; shelterwood-system.

 
52. GERHARDT, K.   1996.  Germination and development of sown mahogany (Swietenia macrophylla

King) in secondary tropical dry forest habitats in Costa Rica.  Journal of Tropical Ecology No. 12:275-
289.

 
53. GERHARDT, K.  1994.  Germination and development of sown mahogany (Swietenia macrophylla

king) in secondary tropical dry forest habitats in Costa Rica [Article III]. IN: Seedling development of
four tree species in secondary tropical dry forest in Guanacaste, Costa Rica. Tesis (Ph D). Uppsala
(Suecia).  Acta Universitatis Upsaliensis.  21 p. (Thesis G368).  Comprehensive Summaries of
Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology (Suecia).  no.39. Descriptores:
SWIETENIA MACROPHYLLA; BOSQUE SECUNDARIO; BOSQUE TROPICAL SECO;
GERMINACION; PLANTULAS; LUZ; REGIMENES DE LUZ; DISPONIBILIDAD DEL AGUA;
VARIACION ESTACIONAL; GUANACASTE; COSTA RICA..

 
54. GERHARDT, K.   1994.   Development of planted tree seedling in tropical secondary dry forest:

implications of seasonality, light levels and root [article II]. IN: Seedling development of four tree
species in secondary tropical dry forest in Guanacaste, Costa Rica. competition Tesis (Ph D).
Uppsala Univ., Uppsala (Suecia). 32 p. (Thesis G368) Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala
(Suecia). Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and
Technology (Suecia).  no.39. Descriptores: CEDRELA ODORATA; HYMENAEA COURBARIL;
MANILKARA CHICLE; SWIETENIA MACROPHYLLA; PLANTULAS; BOSQUE SECUNDARIO;
BOSQUE TROPICAL SECO; VARIACION ESTACIONAL; LUZ; REGIMENES DE LUZ; SEQUIA;
SISTEMA RADICULAR; RAICES; GUANACASTE; COSTA RICA.

 
55. GERHARDT, K.  1994.   Regeneration of disturbed tropical dry forest in Costa Rica: a synthesis of

experiments and observations [Article V].  IN: Seedling development of four tree species in
secondary tropical dry forest in Guanacaste, Costa Rica. Tesis (Ph D). Uppsala (Suecia). 20 p.
(Thesis G368).  Acta Universitatis Upsaliensis. Comprehensive Summaries of Uppsala
Dissertations from the Faculty of Science and Technology (Suecia).  no.39. Descriptores:
SWIETENIA MACROPHYLLA; MANILKARA CHICLE; BOSQUE SECUNDARIO; BOSQUE
TROPICAL SECO; REGENERACION; REGENERACION NATURAL; REFORESTACION;
PLANTULAS; PASTIZALES; VARIACION ESTACIONAL; ACLAREO; GUANACASTE; COSTA
RICA..

 
56. GERHARDT, K. 1994.  Seedling development of four tree species in secondary tropical dry forest in

Guanacaste, Costa Rica. Tesis (Ph D). Uppsala Univ., Uppsala (Suecia).  43 p. Acta Universitatis
Upsaliensis. (Thesis  G368.) Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty
of Science and Technology (Suecia).  no.39. Descriptores: CEDRELA ODORATA; HYMENAEA
COURBARIL; MANILKARA CHICLE; SWIETENIA MACROPHYLLA; BOSQUE TROPICAL;
BOSQUE TROPICAL SECO; BOSQUE SECUNDARIO; PLANTULAS; SEMILLERO FORESTAL;
ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES; SEMILLAS FORESTALES; GUANACASTE; COSTA
RICA.

 
57. GERHARDT, K.  1994.  Tree seedling development in tropical dry abandoned pasture and

secondary forest in Costa Rica. [article I]. IN: Seedling development of four tree species in
secondary tropical dry forest in Guanacaste, Costa Rica Tesis (Ph D). Uppsala (Suecia).  8 p.
(Thesis G368.) Acta Universitatis Upsaliensis. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations
from the Faculty of Science and Technology (Suecia).  no.39. Descriptores: CEDRELA ODORATA;
SWIETENIA MACROPHYLLA; HYMENAEA COURBARIL; MANILKARA CHICLE; BOSQUE
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TROPICAL SECO; BOSQUE SECUNDARIO; REFORESTACION; REGENERACION; PLANTULAS;
PASTIZALES; SEQUIA; GUANACASTE; COSTA RICA..

 
58. GERHARDT, K.; FREDRIKSSON, D.  1994.   Biomass allocation by broad-leaf mahogany

seedlings in abandoned pasture and secondary dry forest in Guanacaste, Costa Rica [Article IV].
IN: Gerhardt, K.  Seedling development of four tree species in secondary tropical dry forest in
Guanacaste, Costa Rica. Tesis (Ph D). Uppsala (Suecia). 18 p. (Thesis G368).  Acta Universitatis
Upsaliensis. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and
Technology (Suecia).  no.39. Descriptores: SWIETENIA MACROPHYLLA; HYPARRRHENIA
RUFA; BOSQUE SECUNDARIO; BOSQUE TROPICAL SECO; PLANTULAS; SISTEMA
RADICULAR; PASTIZALES; BIOMASA; PRODUCCION DE BIOMASA; GUANACASTE; COSTA
RICA..

 
59. GERHARDT-K. 1996.   Effects of root competition and canopy openness on survival and growth of

tree seedlings in a tropical seasonal dry forest.  Forest-Ecology-and-Management. 1996, 82: 1-3,
33-48; 43 ref.  English.  DESCRIPTORES:    forest-trees; seedling-growth; light-; roots-; plant-
competition; seasonality-; trenching-; seasonal-variation; thinning-; effects-; canopy-; survival-;
growth-; tropical-forests; seedlings-; stand-structure; broadleaves.

 
60. GERMINATION RATE of twenty-one tropical forest species. Velocidad de germinacion de veintiun

especies forestales tropicales. Parraguirre-Lezama-C; Camacho-Morfin-F  Ciencia-Forestal. 1992,
publ. 1994, 17: 72, 3-26; 21 ref. Spanish,  English.  DESCRIPTORES: seed-germination; seeds-;
forest-trees; multipurpose-trees; tropical-forests; sapodillas.

 
61. GONZALEZ-G; ZOU-XM; BORGES-S.  1996.  Earthworm abundance and species composition in

abandoned tropical croplands: comparisons of tree plantations and secondary forests.
Pedobiologia. 1996, 40: 5, 385-391; 31 ref. English.  DESCRIPTORES:    secondary-forests;
species-; composition-; comparisons-; plantations-; population-density; forests.

 
62. GREUB, H. 1985.  Primer informe preliminar sobre productos forestales y mercadeo. San José, Costa

Rica. Centro Científico Tropical, Proyecto Pichis Palcazu,  Informe 036-C.
 
63. GULLISON, R.E. y HUBBELL, S.P.  1992.  Regeneración natural de la mara (Swietenia macrophylla)

en el bosque Chimanes, Bolivia. Ecología de Bolivia No. 19:43-56.
 
64. GULLISON, R.E.; HARDENER, J.J.  1992?.  Los efectos destructivos de la tala selectiva en bosque

Chimanes, Bolivia; análisis empírico y simulaciones de computadora sobre los efectos que el diseño
de vías de acceso y la intensidad de tala tienen en el bosque.  s.n.t. (Traducción del español por
Carlos A. Valle del ártículo en inglés aparecido en Forest Ecology and Management 59:1-14.

 
65. GULLISON, R.E; PANFIL, S. N.;STROUSE, J.J.,  y HUBBELL, S.P.  1996?.  Ecología y  manejo de la

mara (Swietinia macrophylla King) en el Bosque Chimanes, Beni, Bolivia.
 
66. GUTIERREZ-JARQUIN,-T; MARTINEZ-GARCIA,-J.  1951. Notes on artificial regeneration of

Swietenia macrophylla and Cedrela mexicana in the state of Campeche.Notas sobre trabajos de
repoblacion artificial de caoba y cedro en el estado de Campeche. 1951, Boletin Forestal,
Chihuahua 3 (35):30-31, 35).  Spanish.  DESCRIPTORES:  Cedrela-mexicana; Swietenia-
macrophylla-artificial-regeneration-in-Mexico.

 
67. HALLOY, S.  1996.  Un ejemplo sistémico de la utilización del bosque; el ejemplo de la mara.  El Totaí

(Bolivia), No. 5:1,5-6.
 
68. HARAHAP-R  LAPORAN,-LEMBAGA-PENELITIAN-HUTAN. 1972.  Preliminary experiments on the

vegetative propagation of some tree species., No. 155, 17pp.; 8 ref. Indonesian LS:  English.
DESCRIPTORES:  VEGETATIVE-PROPAGATION; grafting-; layering.

 
69. HARTSHORN, G.; SIMEONE, R.; TOSI, J.A. Jr. 1986. Manejo para rendimiento sostenido de bosques

naturales:  sinópsis del proyecto de desarrollo del Palcazu en la Selva Central de la Amazonía
Peruana. (mimeo, Inedit.) Centro Científico Tropical, San José, Costa Rica.
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70. IRENA, MANAGUA (NICARAGUA). Caoba: Swietenia macrophylla King., Swietenia humilis Zucc.
Meliaceae. Managua (Nicaragua), 1992.  6p. Nota Técnica-IRENA (Nicaragua).  no.11.
Descriptores: FITOGEOGRAFIA; FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE; SILVICULTURA;
SEMILLAS; VIVEROS; PLANTACION; MANEJO FORESTAL; USOS; PRODUCTOS
FORESTALES; SWIETENIA MACROPHYLLA; SWIETENIA HUMILIS; NICARAGUA..

 
71. JARA N, L.F.  1995.  Analit.: Producción y rendimientos de recolección y procesamiento de

semillas de especies forestales tropicales. CATIE, Turrialba (Costa Rica). IN: Proyecto Semillas
Forestales. Conferencia:  Curso Regional sobre Recolección y Procesamiento de Semillas
Forestales.  Turrialba (Costa Rica).  13-21 Feb 1995. Memoria. Turrialba (Costa Rica).  27 p.
(CATIE  634.956207  C977me  1995) Descriptores: EUCALYPTUS CITRIODORA; EUCALYPTUS
CAMALDULENSIS; EUCALYPTUS DEGLUPTA; ALNUS ACUMINATA; SWIETENIA
MACROPHYLLA; SEMILLAS FORESTALES; RECOLECCION; PRODUCCION DE SEMILLAS;
RODAL SEMILLERO; TRATAMIENTO DE SEMILLAS; RENDIMIENTO; CARACTERISTICAS DEL
SITIO; EL SALVADOR; COSTA RICA.

 
72. JARA N, L.F.  1995.  Producción de semillas de diez especies forestales tropicales. CATIE,

Turrialba (Costa Rica). 2. Semana Científica.  Turrialba (Costa Rica).  4-7 Dic   Resúmenes.
Turrialba (Costa Rica).  1995.  p. 59-61. (CATIE  630.72063  S471r  1995.)  Descriptores:
EUCALYPTUS CAMALDULENSIS; EUCALYPTUS CITRIODORA; EUCALYPTUS DEGLUPTA;
TECTONA GRANDIS; LEUCAENA LEUCOCEPHALA; SWIETENIA HUMILIS; SWIETENIA
MACROPHYLLA; ALNUS ACUMINATA; SEMILLAS FORESTALES; PRODUCCION DE SEMILLAS;
AMERICA CENTRAL.

 
73. JARA N, L.F.  1995.  Producción y rendimientos de recolección y procesamiento de semillas de

especies forestales tropicales. CATIE, Turrialba (Costa Rica). Proyecto Semillas Forestales;
Dirección General de Bosques y Vida Silvestre, Guatemala (Guatemala). Curso Nacional de
Recolección y Procesamiento de Semillas Forestales.  Guatemala (Guatemala).  4-6 Abr 1995.
Turrialba (Costa Rica).  28 p.(CATIE  634.956207  C977mm  1995). Descriptores: SWIETENIA
MACROPHYLLA; EUCALYPTUS DEGLUPTA; ALNUS JORULLENSIS; EUCALYPTUS
CITRIODORA; EUCALYPTUS CAMALDULENSIS; SEMILLAS FORESTALES; ARBOLES
FORESTALES; RECOLECCION; PRODUCCION DE SEMILLAS; RODAL SEMILLERO; FRUTO;
MANO DE OBRA; CALIDAD; EL SALVADOR; COSTA RICA .

 
74. JARA, L.F.; VALLE, M.  1996.   Producción y rendimiento de semilla de diez especies tropicales en

América Central. IN: Salazar, R. (ed.). CATIE, Turrialba (Costa Rica). Proyecto de Semillas
Forestales. Simposio sobre Avances en la Producción de Semillas Forestales en América Latina.
Managua (Nicaragua). 16-20 Oct 1995. Memorias. Turrialba (Costa Rica).  p. 229-248.( CATIE
634.9562063  S612m  1995.) Descriptores: EUCALYPTUS CAMALDULENSIS; EUCALYPTUS
CITRIODORA; EUCALYPTUS DEGLUPTA; TECTONA GRANDIS; LEUCAENA LEUCOCEPHALA;
SWIETENIA HUMILIS; SWIETENIA MACROPHYLLA; ALNUS ACUMINATA; GLIRICIDIA SEPIUM;
CORDIA ALLIODORA; SEMILLAS FORESTALES; PRODUCCION DE SEMILLAS;
FITOMEJORAMIENTO; COSTA RICA; EL SALVADOR; GUATEMALA.

 
75. JIMÉNEZ A, M.; CASATE, C.; FERRER, A.; FORCADE, R.E.; SÁNCHEZ, R.J.; GONZÁLEZ, O.A.;

ANCIZAR, R.A.; GONZÁLEZ, R.  1989. Uso múltiple del suelo con restablecimiento de un bosque
poliespecífico periférico. Instituto de Investigaciones Forestales. La Habana  (Cuba). 1. Congreso
Forestal de Cuba y Simposio Internacional sobre Técnicas Agroforestales, La Habana (Cuba), Nov
1989. Memoria. La Habana (Cuba), EIDA,  p.179-194. (24137).  DESCRIPTORES: ARBOLES Y
CULTIVOS ANUALES; SUELOS; CONSERVACION; SWIETENIA MACROPHYLLA; CORDIA
GERASCANTHUS; HIBISCUS ELATUS; LYSILOMA; CITRIS; PERSEA; PHASEOLUS; CUBA.

 
76. JIMENEZ SAA, H.;  ALPIZAR, E.; LEDEZMA, J.; TOSI, J.; BOLAÑOS, R.; SOLORZANO, R.;

ECHEVERRIA, J.; OÑORO, P.; CASTILLO, M.; MANCILLA, R.;   1996.   Estudio sobre el estado de
regeneración natural de Swietenia macrophylla King., ‘mara’, en San Cruz, Bolivia.  SantaCruz,
Bolivia, Word Wildlife Fund.  102 p.

 
77. KATTNIG-RM .  1991. Mountain mahogany and cottonseed meal as supplements for grass hay.

Journal-of-Range-Management. 1991, 44: 5, 497-500; 35 ref.  English.  DESCRIPTORES: Feed-
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intake; hay-; cottonseed-oilmeal; supplements-; Digestibility; Nitrogen-balance; browse-plants;
intake-; supplementary-feeds; Cottonseed- PT:  Journal-article.

 
78. KEIDING, H.; GRAUDAL, L.  1989.  Introducción a la conservación de los recursos genéticos

forestales; nota de clase No. A-4. In: JARA, L.F. comp. 1995.  Mejoramiento forestal y conservación
de recursos genéticos forestales. Tomo I. Turrialba, Costa Rica, CATIE, pp. 69-83.

 
79. KILLEEN, T.J.; GARCIA, E.; BECK, S. eds.  1993.  Guía de árboles de Bolivia.  La Paz, Bolivia, Liga

de la Defensa del Medio Ambiente, LIDEMA.  958 p.
 
80. LAMB, B.  1966.  Mahogany of Tropical América; its ecology and management.  Ann Arbor, University

of Michigan, 220 p.
 
81. LEY FORESTAL; Ley No. 1700 del 12 de julio de 1996. 1996.  La Paz, Gaceta Oficial de Bolivia, ano

36, No. 1944. 28 p.
 
82. LIOU-[LIU],-CP  1969 A study on the value of use of plant hormones in grafting of Honduras

Mahogany.  Quart. J. Chin. For., Taipei 1969 2 (2), (15-41). [13 refs.]. DESCRIPTORES:  Chinese
Growth-regulating-substances-IAA-undoleacetic-acid; Growth-regulatinG-SUBSTANCES-IBA-
INDOLEBUTYRIC-ACID; GROWTH-REGULATING-SUBSTANCES-NAA-NAPTHALENE-ACETIC-
ACID; GROWTH-REGULATING-SUBSTANCES-USE-IN-VEGETATIVE-PROPAGATION;
NURSERIES-&-NURSERY-PRACTICE; PROPAGATION,VEGETATIVE-;
PROPAGATION,VEGETATIVE-GRAFTING-EFFECT-OF-GROWTH-SUBSTANCES; SWIETENIA-
MACROPHYLLA.

 
83. LITTLE, E.L.;  WADSWORTH, F.W..   1964.   Common trees of Puerto Rico and the Virgin

Islands.Washington, D. C.,  USDA-Forest Service Agricultural handbook 249.  546 p.
 
84. LLERA, Z.M.; MELENDEZ, N.F.   1989.  Evaluación de especies forestales tropicales como

alternativa para la sustitución del árbol de sombra mote (Erythrina spp.) en el cultivo de cacao.
Universidad Autónoma de Nuevo León, Linares (México). Conferencia:  Simposio Agroforestal en
México. IN: Sistemas y Metodos de Uso Múltiple del Suelo, Linares (México), 14-16 1989.
Memorias. Linares, Nuevo León (México),  p.263-277. Descriptores: ARBOLES DE SOMBRA;
EVALUACION; THEOBROMA CACAO; GMELINA ARBOREA; ACROPARPUS; SWIETENIA
MACROPHYLLA; CEDRELA ODORATA; SIMARUBA; MEXICO.

 
85. MACARIO-MENDOZA-PA; GARCIA-MOYA-E; AGUIRRE-RIVERA JR.; HERNANDEZ-XOLOCOTZI.

1995.  Natural regeneration of trees in a rain forest disturbed by logging.:  Regeneracion natural de
especies arboreas en una selva mediana subperennifolia perturbada por extraccion forestal.  Acta-
Botanica-Mexicana. No. 32:11-23; 26 ref.  Spanish  English.  DESCRIPTORES:    natural-
regeneration; forest-trees; rain-forests; canopy-gaps; seedling-growth; logging.

 
86. MACLELLAN-A  1994.  Is there a future for mahogany? Papers presented at a meeting on thefuture

for the genus Swietenia in its native forests, held at the Linnean Society, 8 September 1994.
Botanical-Journal-of-the-Linnean-Society. 1996, 122: 1, 1-87; many ref. English.  DESCRIPTORES:
forest-trees; tropical-forests; forest-management; plant-genetic-resources; timber-trade; biology-;
plant-ecology; endangered-species; nature-conservation; conservation.

 
87. MACLELLAN-A. 1994.  Is there a future for mahogany? Papers presented at a meeting on thE

future for the genus Swietenia in its native forests, held at the Linnean Society, 8 September 1994.
Botanical-Journal-of-the-Linnean-Society. 1996, 122: 1, 1-87; many ref.  English.
DESCRIPTORES: forest-trees; tropical-forests; forest-management; plant-genetic-resources;
timber-trade; biology-; plant-ecology; endangered-species; nature-conservation; conservation.

 
88. MAINI, J. S.;  1992.   Desarrollo sostenible de los bosques. Unasylva no. 169:3-8.
 
89. MALDONADO,-ED; BOONE,-RS 1968 Shaping and planing characteristics of plantation-grown

Mahogany and Teak. , U.S. For. Serv. Res. Pap. Inst. Trop. For., Rio Piedras 1968 No. ITF-7, pp.
22. [23 refs.]. English DESCRIPTORES: PLANING-; SWIETENIA-MACROPHYLLA.
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90. MARKHAM,-WA  1944 Mahogany logging in British Honduras., Timberman. 1944-45. 46 (12). (52-
4, 56, 58). [Weis-Fricker Mahogany Company, Belize, British Honduras.].  English.
DESCRIPTORES:    Logging-; British-Honduras-Mahogany.

 
91. MARKING MAHOGANY in British Honduras. 1948, Rep. For. Dep. Brit. Hond. 1947, [1948?]

English.  DESCRIPTORES:    Logging-; Marking-rules; British-Honduras-Mahogany-marking.
 
92. MAYHEW, J. E.; NEWTON, A. C.  1998.   The silviculture of mahogany.  Oxon, Inglaterra, CAB

International.  226 p.
 
93. MESEN, F.; LEAKEY, R.R.B.; NEWTON, A.C. Hacia el desarrollo de técnicas de silvicultura clonal

para el pequeño finquero. El Chasqui (CATIE).  1992.  v.9(28)p.6-8. Descriptores: METODOS Y
TECNICAS; CLONES; PROPAGACION VEGETATIVA; ALBIZIA GUACHEPELE; BOMBACOPSIS
QUINATUM; CORDIA ALLIODORA; EUCALYPTUS DEGLUPTA; GMELINA ARBOREA;
SWIETENIA MACROPHYLLA; VOCHYSIA HONDURENSIS; TURRIALBA; COSTA RICA.

 
94. MESÉN-F; LEAKEY-RRB; NEWTON-AC. 1992.  Towards the development of clonal silviculture

techniques for small farms. Hacia el desarrollo de tecnicas de silvicultura clonal para el pequeno
finquero-  Chasqui. 1992, No. 28, 6-18; 21 ref  Spanish.  DESCRIPTORES: Vegetative-
propagation; shoot-cuttings; Multipurpose-trees; plant-growth-regulators Mexico-oils.

 
95. MILIAN-C; BRUZON-N; HERRERO-G; SÁNCHEZ-A. 1992.  Trial of forest species on areas

degraded by opencast mining. Prueba de especies forestales en zonas degradadas por la mineria
a cielo abierto.  Revista-Baracoa. 1992, 22: 1, 83-89; 13 ref. Spanish,  English.  DESCRIPTORES:
forest-trees; nickel-; survival-; growth-; NPK-fertilizers; sugarcane-byproducts; organic-fertilizers;
multipurpose-trees; species-trials; reclamation-; mined-land; cashews-; tamarinds.

 
96. MILLER, W.A.  Mahogany loggin in British Honduras. Caribbean Forester (Puerto Rico).  1941.

v.2(2) p.67-72.Descriptores: SWIETENIA MACROPHYLLA; CEDRELA MEXICANA; PRODUCTOS
FORESTALES; BELICE RESUMEN: El sistema de extracción de madera descrito es el explotado
por una compañia que tiene grandes tenencias de terreno en la Honduras Brit nica. El  rea donde
est  ubicada esta compañía se encuentra a 19 millas de una laguna desde donde las maderadas
tienen que recorrer 200 millas por río y mar para llegar al aserradero. Los troncos son
transportados hasta la laguna en camiones y por ferrocarriles de vía estrecha. Los campamentos
principales consisten de 700 a 800 personas y se mudan cada 5 a 8 años. Casi todo el trabajo se
hace por ajuste. El  rea se divide en cuadrados de 1 milla por medio de líneas letradas que corren
de norte a sur y de líneas numeradas que corren de este a oeste. Para determinar las rutas de
extracción se hace un croquis general en donde aparecen el campamento y los caminos
principales. Las vías m s deseables son las m s cortas, e ideales, aquellas que pasan por el medio
de los cuadros. Los buscadores de caoba cuartean las  reas localizando rboles y abren brechas
por el paso m s corto al camino m s cercano. Por último, todo el sistema es trazado y llevado al
plano y entonces se efectúa la construcción de caminos. Las tumbas empiezan en noviembre,
usando el hacha solamente, y se ajustan a la  creencia local de la fase apropiada de la luna. El
mínimo en periferia de los  rboles para la tumba es de 8 pies. Al  rbol no se le quita el ramaje
inmediatamente. Así se seca con m s lentitud y se reduce el daño causado por los gusanos y por
el agrietamiento debido al sol. Después que hombres de experiencia marcan el largo de las trozas,
se corta el ramaje y los troncos son aserrados al través. Debido a las condiciones atmosféricas, el
acarreo por camiones se limita normalmente al período desde mediados de marzo hasta fines de
mayo o principios de junio. Las trozas son arrastradas por tractores con cables hasta los caminos
por donde pasan los camiones.

 
97. MILLER, W.A.  1940. Mahogany logging in British Honduras.  Carib. For. 2 1940-41 (67-72).

English.  DESCRIPTORES: British-Honduras-logging-and-transport.
 
98. MOLDENKE, H.N.  1944 Strategic woods, Nat. Hist., N.Y. 1944 53, (54-9).
 
99. MOLINA A, M.  1989.  Autoridad Sueca para la Cooperación en la Investigación con los Países en

Desarrollo. Proyecto restauración de masas arbóreas del bosque seco tropical abundante en
maderas preciosas; informe. Guanacaste (Costa Rica),  103p.  Descriptores: CULTIVOS;
SEMILLAS; PROPAGACION VEGETATIVA; BOSQUE SECO; SIMARUBA AMARA; LICANIA
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ARBOREA; ANDIRA INERMIS; SWIETENIA MACROPHYLLA; CEDRELA ODORATA; SAMANEA
SAMAN; DALBERGIA RETUSA; LONCHOCARPUS; ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM; CORDIA
ALLIODORA; GLIRICIDIA SEPIUM; TABEBUIA ROSEA; TROPICO SECO; COSTA RICA.

 
100. MONTALVO, J.M.; PEÑA, A.; CASTILLO, E.; SORDO, L. Características de la calidad intrínsica de

las semillas de Swietenia macrophylla. Revista Baracoa (Cuba).  1991.  v.21(2-3)p.75-84. (23256)
Descriptores: SEMILLAS; PROCEDENCIAS; SWIETENIA MACROPHYLLA; CUBA.

 
101. MONTALVO, J.M; PENA, A; CASTILLO, E; SORDO, L.  1991. Intrinsic quality characteristics of

Swietenia macrophylla seeds.  Caracteristicas de la calidad intrinseca de las semillas de Swietenia
macrophylla. Revista-Baracoa. 1991, 21: 2-3, 75-84; 15 ref. Spanish, English.  DESCRIPTORES:
Broadleaves-; Seeds-; seed-germination; seed-quality; variation-; Provenance-; germination-;
weight.

 
102. MONTALEMBERT, M. R.;  SCHMITUSEN, F. 1993.  Aspectos normativos y legislativos de la

ordenación forestal sostenible.  Unasylva no. 175: 3-9.
 
103. MONTENEGRO, J.; RAMÍREZ, G.; BLANCO METZLER, H.  1997.  Evaluation of the

establishment and initial growth of six timber species associated with coffee.Evaluación del
establecimiento y crecimiento inicial deseis especies maderables asociadas con
café.Agroforestería en las Américas (CATIE).  (Ene-Mar 1997).  4(13):14-20. Descriptores:
COFFEA ARABICA; SOMBRA; ARBOLES DE SOMBRA; ARBOLES MADERABLES; CORDIA
ALLIODORA; EUCALYPTUS DEGLUPTA; CEDRELA ODORATA; JUGLANS OLANCHEANA;
EUCALYPTUSSALIGNA; SWIETENIA MACROPHYLLA; PRODUCCION DE MADERA; CONTROL
DE PLAGAS; CONTROL DE ENFERMEDADES; TURRIALBA; COSTA RICA RESUMEN: Se
estudió la implementación de un modelo agroforestal, alternativ= a de producción sostenible, en
una plantación de café (Coffea arab= ica cv Caturra) recién establecida (1995), en una finca
comercial en Turrialba, Costa Rica. Se midió el crecimiento inicial de los rboles asociados y se
evaluó el comportamiento de las plagas en el sistema durante su primer año. Las especies
arbóreas utilizadas fueron laurel (Cordia alliodora), eucalypto (Eucalyptus deglupta), cedro
(Cedrela odorata), nogal (Juglans olancheana), saligna (E. saligna) y caoba (Swietenia
macrophylla). Cada parcela tuvo cinco filas (10 m x 10 m) de seis  rboles c/u, ubicados en las
líneas de siembra del café. Los datos se analizaron mediante SAS y la prueba de "t". Destacó el
grupo compuesto por cedro, laurel y deglupta con n mejor comportamiento y las mayores
sobrevivencias (86 por ciento). El grupo compuesto por caoba, nogal y saligna obtuvo niveles
inferiores al 60 por ciento. Tanto el di metro basal (DB), el di metro a la altura del pecho (dap) y la
altura total (ALT), resultaron diferentes entre las especies, existiendo una correlación significativa
(p0.0001) y positiva entre DB y dap (r. 21901).

 
104. MORALES HIDALGO, D. 1996.   Podas de formación y sanidad en caoba (Swietenia

macrophylla). Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, San José (Costa Rica).
Programa Desarrollo Campesino Forestal. IN: Memoria. 4. Taller Nacional de Investigación
Forestal y Agroforestal.  Guácimo, Limón (Costa Rica).  9-11 Dic 1996. San José (Costa Rica).  p.
93-97. (634.9097286063  T147  1996).  Descriptores: SWIETENIA MACROPHYLLA; HYPSIPYLA
GRANDELLA; PODA; INSECTOS DANINOS; CRECIMIENTO; BOSQUE TROPICAL SECO;
COSTA RICA.

 
105. NAVARRO, C.; HERNÁNDEZ, M.  1997.  Variación genética en Swietenia macrophylla en Upala,

Zona Norte de Costa Rica. IN: Morales Mora, E.; Cartín Brenes, F. (recops. y eds.). 3. Congreso
Forestal Nacional.  San José (Costa Rica). 27-29 Ago 1997. Unidos por el desarrollo del recurso
forestal: ante el próximo milenio; resúmenes de ponencias. San José (Costa Rica).  Impresos
Belén.  p. 81-83. Descriptores: SWIETENIA MACROPHYLLA; VARIACION GENETICA; ENSAYO;
PROGENIE; CATIE; UPALA; ZONA NORTE; COSTA RICA  (634.9097286063  C749 1997).

 
106. NAVARRO, C.; HERNÁNDEZ, M.   1997.  Variabilidad genética de Swietenia macrophylla en

Costa Rica. Boletín Mejoramiento Genético y Semillas Forestales CATIE. no.18:19-21.
Descriptores: SWIETENIA MACROPHYLLA; VARIACION GENETICA; PROGENIE; ENSAYOS;
COMPORTAMIENTO; UPALA; COSTA RICA.
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107.   NAVARRO, C; HERNÁNDEZ, M.   1998.  Colección de Swietenia macrophylla en América
Central y México.  CATIE, Boletín Mejoramiento Genético y Semillas Forestales. No. 20:8-15.  (10
refs.).

 
108. NEGREROS-CASTILLO, P; HALL, R.B.  1996.  First-year results of partial overstory removal and

direct seeding of mahogany (Swietenia macrophylla) in Quintana Roo, Mexico.  Journal-of-
Sustainable-Forestry. 1996, 3: 2-3, 65-76; 34 ref. English.  DESCRIPTORES:   seedlings-; survival-;
understorey-; establishment-; forest-trees;artificial-regeneration; sowing-methods; direct-sowing;
light-intensity.

 
109. NEGREROS-CASTILLO-P; MIZE-C.  1993.  Effects of partial overstory removal on the natural

regeneration of a tropical forest in Quintana Roo, Mexico. Forest-Ecology-and-Management. 1993,
58: 3-4, 259-272; 27 ref. English.  DESCRIPTORES:  Broadleaves-; Tropical-forests; Natural-
regeneration; light-; canopy-gaps.

 
110. NEIL, D.A.;  1990.  Inventario dendrológico del bosque experimental Elias Meneses, Reserva

Forestal de Producción Choré. Sant Cruz, Bolivia, Secretaría General del Medio Ambiente, Sub
Proyecto de Protección de Etnias y Recursos Naturales Renovables.  34 p.

 
111. NELSON-SMITH, J.H.   1941.  The formation and management of Mahogany plantations at Silk

Grass Forest Reserve [British Honduras]. Carib. For. 3 1941-42 (75-8).  English.  DESCRIPTORES:
Swietenia-macrophylla-direct-sowing; Swietenia-macrophylla-shade-requirements.

 
112. NIEMBRO, A.  1996.  Producción de semillas de caoba Swietenia macrophylla King bajo

condiciones naturales en Campeche, México. IN: Salazar, R. (ed.). CATIE, Turrialba (Costa Rica).
Proyecto de Semillas Forestales. Simposio sobre Avances en la Producción de Semillas Forestales
en América Latina.  Managua (Nicaragua). 16-20 Oct 1995. Memorias. Turrialba (Costa Rica).  p.
249-263. (CATIE  634.9562063  S612m  1995.) Descriptores: SWIETENIA MACROPHYLLA;
SEMILLAS FORESTALES; PRODUCCION DE SEMILLAS; MEXICO.

 
113. NUNEZ-HERNÁNDEZ-G; WALLACE-JD; HOLECHEK-JL; GALYEAN-ML; KING-DW;

PARRAGUIRRE LEZAMA, C.  1992.  Germinación de las semillas de trece especies forestales
comerciales de Quintana Roo. IN: Snook, L.K.; Barrera de Jorgenson, A. (eds.). Programa de
Acción Forestal Tropical (México); Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias
(México); AID, Washington, D.C. (EUA); Acuerdo Forestal México-Alemania/Plan Piloto Forestal
(México); Tropical Research & Development, Gainesville, Fla. (EUA). Taller Madera, Chicle, Caza y
Milpa: Contribuciones al Manejo Integral de las Selvas de Quintana Roo, México. Chetumal,
Quintana Roo (México).  9 Jul 1992. Memorias. Chetumal, Quintana Roo (México).  p. 67-80.
(634.980972063  T147  1992) Descriptores: PSEUDOBOMBAX ELLIPTICUM; SWIETENIA
MACROPHYLLA; CEDRELA ODORATA; BURSERA SIMARUBA; METOPIUM BROWNEI;
PISCIDIA COMMUNIS; POUTERIA CAMPECHIANA; SWARTZIA CUBENSIS; SIMAROUBA
GLAUCA; BROSIMUM ALICASTRUM; CORDIA DODECANDRA; LYSILOMA BAHAMENSIS;
MANILKARA ZAPOTA; SEMILLAS FORESTALES; GERMINACION; MEXICO RESUMEN: En este
estudio se dan a conocer los resultados obtenidos de las pruebas de germinación de trece
especies forestales comerciales realizadas en el vivero del Campo Experimental Forestal San
Felipe Bacalar en Quintana Roo, México. Los resultados muestran grandes diferencias en el
porcentaje y tasa de germinación de las especies. Por ejemplo, 95 por ciento para la caoba
(Swietenia macrophylla) y 14 por ciento para el chac  (Bursera simaruba). Para iniciar la
germinación la amapola (Pseudobombax ellipticum) requiere cinco días en tanto que el kanisté
(Pouteria campechiana) requiere 53 días. El tiempo en el que todas las semillas de una muestra
germinaron varió entre 20 días para tzalam (Lysiloma bahamensis) y 117 para el kanisté. Se
discute la importancia de los resultados en relación con el manejo de las especies y se puntualiza
sobre algunos efectos negativos a largo plazo que puede tener el sistema de aprovechamiento
selectivo actual en el estado. Adem s se plantean algunas sugerencias para disminuir tales
efectos.

 
114. PARRAGUIRRE LEZAMA, C.   1993.  Métodos de enriquecimiento de las selvas en Quintana Roo.

Ciencia Forestal en México (México).  18(74):65-79. Descriptores: TABEBUIA ROSEA;
SIMAROUBA GLAUCA; ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM; SWIETENIA MACROPHYLLA;
CEDRELA ODORATA; CORDIA ALLIODORA; BOSQUE NATURAL; BOSQUE TROPICAL
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HUMEDO; ENRIQUECIMIENTO DEL BOSQUE NATURAL; METODOS; MANEJO FORESTAL;
MÉXICO.

 
115. PATIÑO VALERA, F.  1997.   Genetic resources of Swietenia and Cedrela in the neotropics;

proposals for coordinated action.  Roma, FAO,  58 p.
 
116. PLAN DE  ACCIÓN FORESTAL TROPICAL PARA CENTROAMÉRICA. 1991.  s.l. Caribbean

Regional Office for Central American Programs. 2v. Ill. Cuadros estadísticos.
 
117. POPENOE,-W  1942  Plant resources of Guatemala. Chron. Bot. 7, 1942 (18-8). [United Fruit Co.,

Guatemala City  O.B.D. English.  DESCRIPTORES: Abies-religiosa; Cedrela-mexicana-in-
Guatemala; Cupressus-lusitanica-var.-benthami; Guaiacum-officinale-in-Guatemala; Pinus-spp.-in-
Guatemala; Swietenia-macrophylla-in-Guatemala; Tabebuia-donnell-smithii; Guatemala-forest-
types-and-vegetation; Guatemala-plant-resources.

 
118. QUEVEDO HURTADO, L.  1986.  Evaluación el efecto de la tala selectiva sobre la renovación de un

bosque húmedo Subtropical en Santa Cruz, Bolivia. Tesis M.S. Turrialba, Costa Rica, CATIE. 221 p.
 
119. QUEVEDO, L. (1986). Evaluacion del Efecto de la Tala Selectiva Sobre la Renovacion de un

Bosque Humedo Subtropical en Santa Cruz, Bolivia. Master's Thesis, Universidad de Costa Rica
and Centro Agronomico Tropical de Investigacion Y ensenanza, Turrialba, Costa Rica: xix + ~ 221
pP., illustr.

 
120. RAMOS-JM; AMO-S-DEL; DEL-AMO-S. 1992.  Enrichment planting in a tropical secondary forest

in Veracruz, Mexico.  Forest-Ecology-and-Management. 1992, 54: 1-4, 289-304; 27 ref.  English.
DESCRIPTORES:  Broadleaves-; Improvement-planting; Degraded-forests; Secondary-forests;
Light-; canopy-; weeds-; plant-competition.

 
121. RANGEL, A. Ensayos de plantaciones de caoba en líneas bajo cubierta. Seforven (Venezuela).

1992.  v. 3(6) p. 14-15. Descriptores: SWIETENIA MACROPHYLLA; MANEJO FORESTAL;
APROVECHAMIENTO.

 
122. READ, M. (1990). Mahogany -- Forests or Furniture? Fauna and Flora preservation Society,

Brighton, England  , UK: 16 pp., illustr.
 
123. RECUPERATION OF a degraded Amazonian landscape: forest recovery and agricultural

restoration.  Ambio. 1991, 20: 6, 248-255; 28 ref. English.  DESCRIPTORES:  Broadleaves-;
deforestation-; reclamation-; agroforestry-; land-use; Agroforestry-systems; Fruit-crops;
establishment-; reclaimed-land; Nut-crops; Cashews-; Brazil-nuts; tropical-crops GE:  Brazil-; Para-

 
124. RICHARDS, M.  1991.  The forest ejidos of south-east Mexico: a case study of community based

sustained yield management. Commonwealth-Forestry-Review. 1991, 70: 4, 290-311; 13 ref.
English. LS:  French, Spanish.  DESCRIPTORES:  Broadleaves-; Forest-policy; history-; Forest-
management; cooperatives-; economics-; sustainability-; forest-economics; sapodillas.

 
125. RICHARDS, M;  NAVARRO, G.; VARGAS A.; DAVIES, J.  1996.   Descentralizing forest

management and conservation in Central America.   Londres, Overseas Development Institute:
Working Paper 93.   69 p.

 
126. RODRÍGUEZ-CABALLERO,-R  1962.  The increment of Caoba (Swietenia macrophylla) in

Quintana Roo. , Mex. Bosques, Mexico 2 (2), 1962 (21-2).  Spanish  DESCRIPTORES:   Age-of-
trees-determination-in-spp.-without-annual-rings; DIAMETER-MEASUREMENT-OF-BUTTRESSED-
TREES; INCREMENT-; MENSURATION,-FOREST;SWIETENIA-MACROPHYLLA-INCREMENT
World timbers. Nos. 25-8.  1962, Suppls. to Wood 27 (9-12), 1962. Each pp. 2.  English.
DESCRIPTORES:   AFRORMOSIA-ELATA; AUCOUMEA-KLAINEANA; FOREST-PRODUCTS-
AND-THEIR-UTILIZATION; LARIX-DECIDUA-WOOD-PROPERTIES; SWIETENIA-
MACROPHYLLA-WOOD-PROPERTIES; WOOD-INFORMATION-ON-PARTICULAR-SPECIES.

 
127. RODRÍGUEZ SANTIAGO, B.; CHAVELAS POLITO, J.; GARCÍA CUEVAS, X. Dispersión de

semillas y establecimiento de caoba  (Swietenia macrophylla) después de un tratamiento mecánico
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del sitio. IN:  Snook, L.K.; Barrera de Jorgenson, A. (eds.). Programa de Acción Forestal Tropical
(México); Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (México); AID,
Washington, D.C. (EUA); Acuerdo Forestal México-Alemania/Plan Piloto Forestal  (México);
Tropical Research & Development, Gainesville, Fla. (EUA). Taller Madera, Chicle, Caza y Milpa:
Contribuciones al Manejo Integral de las Selvas de Quintana Roo, México. Chetumal, Quintana
Roo (México).  9 Jul 1992.  Memorias.   Chetumal, Quintana Roo (México).  1992.  p. 81-90.
(634.980972063  T147  1992) Descriptores: SWIETENIA MACROPHYLLA; SEMILLAS
FORESTALES; DISEMINACION DE SEMILLAS; MEXICO RESUMEN: Para conocer la capacidad
de dispersión de semillas de caoba  (Swietenia macrophylla King) y documentar el establecimiento
subsecuente de sus pl ntulas, se hizo este estudio en el Campo Experimental Forestal "San Felipe
Bacalar" en Quintana Roo, México. Para conocer los patrones de dispersión de semillas en todas
direcciones, se removió la vegetación con la cuchilla de un tracto r de orugas en 8,000 m2, hasta
60 m de distancia alrededor de un árbol progenitor de 30 m de altura. En 1984, después de la
época de   dispersión de semillas (marzo-abril), se realizó un conteo total en el rea abierta,
encontrando 6,861 semillas, 84 por ciento de las semillas teóricamente dispersadas. Un muestreo
de parcelas en la zona afectada por los vientos del sureste, que soplan todo el año, indicó una
densidad promedio correspondiente a 17,390 semillas por  hect rea en esa zona. Un muestreo de
parcelas en la zona afectada por los vientos del norte o "nortes" que soplan de octubre a mayo,
indicó una densidad media equivalente a 6,490 semillas por ha en la zona suroeste y 5,160
semillas por ha en la zona sureste. A los seis meses de dispersadas las semillas, se encontraron
1,608 plántulas/ha de caoba en el  rea abierta.

 
128. RODRÍGUEZ-Y-PACHECO, A.A; BARRIO-CHAVIRA, J.M.  1979.   Desarrollo de caoba (Swietenia

macrophylla King) en diferentes tipos de suelos.  Ciencia-Forestal 4(22):45-64; 2 pl. (col.); 7 ref.
Spanish.  DESCRIPTORES:  nurseries; broadleaves.

 
129. SAMANIEGO, J.; JARA N, L.F.; TRUJILLO NAVARRETE, E. Costos de recolección y

procesamiento de semillas de Swietenia macrophylla y Cordia alliodora en Costa Rica. CATIE,
Turrialba (Costa Rica). Conferencia:  2. Semana Científica.  Turrialba (Costa Rica).  4-7 Dic 1995.
(CATIE  630.72063  S471r  1995.) Resúmenes. Turrialba (Costa Rica).  1995.  p. 62-
64.Descriptores: SWIETENIA MACROPHYLLA; CORDIA ALLIODORA; SEMILLAS FORESTALES;
PROCESAMIENTO; RECOLECCION; COSTOS; BOSQUE SECUNDARIO; COSTA RICA .

 
130. SANI-L; GREGORI-E;  MONTI-E-BOSCHI. 1997.  A theoretical predictive model for afforestation in

the Trifinio area of central America. EVATRIF: Un modello previsionale per la gestione dei
rimboschimenti del Trifinio (Honduras, Guatemala, Dalvador). 48: 1, 38-44; 12 ref.  Italian   English.
DESCRIPTORES:    forest-trees; multipurpose-trees; forest-plantations; forest-management;
silviculture-; thinning-; increment-; mathematical-models; mathematics-; yield-forecasting; climatic-
factors; afforestation-; growth-models; planning-; mixtures.

 
131. SCHULZ,-H; GROTTHUS,-OKN-VON.  1969 Study of some tree species from the tropical forests

of Mexico. Part 3.  Mex. Bosques, Mexico 1969 3 (25), (4-22) Spanish DESCRIPTORES:   BUCIDA-
BUCERAS; CHLOROPHORA-EXCELSA; FICUS-MAXIMA; PINUS-SYLVESTRIS-WOOD-
PHYSICAL-AND-MECHANICAL-PROPERTIES; PLATYMISCIUM-YUCATANUM; SIMAROUBA-
GLAUCA; SWEETIA-PANAMENSIS; SWIETENIA-MACROPHYLLA; WOOD-INFORMATION-ON-
PARTICULAR-SPECIE..

 
132. SEBORG,-RM; TARKOW,-H. 1957.  Effect of storage on phenolic resins and their ability to

stabilize wood dimensions.  1957, For. Prod. J. 1957 7 (8), (256-61). 3 refs. English.
DESCRIPTORES:  Betula-lutea-B.-alleghaniensis-wood-improved-wood; Improved-wood;
Improved-wood-storage-life-of-resins; Swietenia-macrophylla-wood-improved-wood.

 
133. SIMEONE, R.  1991.  Recomendaciones sobre el aprovechamiento integral del Bosque Choré;

informe del asesor en manejo de bosques naturales. Santa Cruz, Bolivia, Secretaría General del
Medio Ambiente, Sub Proyecto de Protección de Etnias y Recursos Naturales Renovables.  40 p.

 
134. SIMULATED FINANCIAL returns and selected environmental impacts from four alternative

silvicultural prescriptions applied in the neotropics: a case study of the Chimanes Forest, Bolivia.
Howard-AF; Rice-RE; Gullison-RE Forest-Ecology-and-Management. 1996, 89: 1-3, 43-57; 12 ref.
English.  DESCRIPTORES: forest-economics; logging-effects; returns-; cost-analysis; profitability-;
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sustainability-; data-analysis; planning-; economic-analysis; tropical-timbers; simulation-models;
simulation-; vegetation-types; tropical-forests; forest-management; logging-; economics.

 
135. SNOOK, L.K,  1993.  Stand dynamics of mahogany (Swietenia macrophylla King) and associated

species after fire and hurricane in the tropical forests of the Yucatan Peninsula, Mexico. New Haven,
Yale University, Ph.D. thesis.

 
136. SNOOK, L.K.  1992. Loggfing and mahogany in the forest of Quintana Roo, México: Why

silvicultural mangamente is necessary to sustanin Swietenia madrophylla (Proceedings of
mahogany workshop; review and  implications of CITES.) Tropical Forest Foundation, 3-4 February
1992, Washington, DC, USA: 9 pp.

 
137. SNOOK, L.K. 1992.  Regeneración y crecimiento de la caoba (Swietenia macrophylla) en las

selvas naturales de Quintana Roo, México.  IN: Snook, L.K.; Barrera de Jorgenson, A. (eds.).
Programa de Acción Forestal Tropical (México); Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y
Agropecuarias (México); AID, Washington, D.C. (EUA); Fondo Mundial para la Vida Silvestre,
Washington, D.C.  (EUA); Acuerdo Forestal México-Alemania/Plan Piloto Forestal (México);
Tropical Research & Development, Gainesville, Fla. (EUA).  Taller Madera, Chicle, Caza y Milpa:
Contribuciones al Manejo Integral de las Selvas de Quintana Roo, México. Chetumal, Quintana
Roo (México).  9 Jul 1992. Memorias. Chetumal, Quintana Roo (México). p. 91-105.
(634.980972063  T147  1992.) Descriptores: SWIETENIA MACROPHYLLA; REGENERACION
NATURAL; PARCELAS; DENSIDAD DE LA POBLACION; FENOMENOS ATMOSFERICOS;
CRECIMIENTO; BOSQUE NATURAL; MEXICO RESUMEN: Para determinar cómo se regenera y
cu nto tiempo tarda en crecer la caoba en las selvas naturales de Quintana Roo, se usaron
historias orales para ubicar 9 rodales esencialmente coet neos que se habían establecido de forma
natural después de un hurac n, varios incendios o aberturas mec nicas (como bacadillas) hace
entre 2 y 75 años.  Se tomaron medidas y observaciones de los  rboles en estos rodales usando
transectos y parcelas de muestreo.  Al diferenciar los árboles que habían sobrevivido a la
perturbación inicial de los que se habían establecido después, se pudo averiguar que las caoba
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DESASTRES; INCENDIOS FORESTALES; BOSQUE TROPICAL; CICLONES; MORTALIDAD;
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presentando un diámetro basal de 0.33 cm. En tanto Tabebuia rosea y Cassia siamea no difirieron
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