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INTRODUCCION 

Los árboles son importantes en Ia agricultura amazónica tradi- 
cional de 10s caboclos y amerindios (Padoch & De Jong, 1987; 
Denevan & Padoch, 1987). Los árboles suministran productos in- 
feresantes y contribuyen .?I ma2tenimientp y recuperación de la 
fertilidad de1 suelo. +4 f , pm 

Rara vez 10s pequefios Cofõnos plantan árboles. Ellos vie- 
rien de lugares donde e1 papbFdd l@ árboles en la agricultura es 
generalmente mucho mei)oi-, y,no ksqh familiarizados con las es- 
pecies amaíbnicas ni con Ia pafd~ulafidacies de1 medio ambiente T arnazónico. Un apoyo ago  ~restal~.~fbcial puede ayudar a 10s 
colonos a darle más irnpo@ciá,ql ml que juegan 10s árboles 

A -  e~ ssu actividades agrícolas. , .,, +* 
Para promover e[ecti&te 51 uso de árboles por 10s 

agricultores, es esencial~n buen ,entendimiento de1 sistema de 
broducción agrícola. Comprender Ia lógica, 10s problemas y ne- 
cesidades de 10s carnesinos de1 tejcer mui;idopo es Jan fácil. Jn, 
lei últimos 20 afios se han desarrolado metodologias &pec61es 
a este respec!~. Entre $sias" Ia más conocida8es Ia de Investiga- 
ción' en Sistemas Agropecuarios (Shanel @" a1. 1982). para' la 
agroforestería se han elaborado adaptaciones,de estasmetodo- 



logíds (Raintree, 4987 a.b.). Este artículo no analiza estos méto- 
dos,-ipqo es e1 resultado de su utilizaci6n.l Las sugerencias pre- 
sentadas para Ia promoción agroforestal están basadas mayor- 
mente en'experiendas-adquiridas en un proyecto agroforestal en 
la Arnazonia.central:(van Leeuwen et a1.; 1994). 

II. ESPECIES 

A. Diversidad de especies 

LoS programas de plantaciórr de árboles' trabajan a-menudo con 
un número limitado ,de esNcies. Aquí debe hamrse 10 contrario. 
Debería utilizarse todas las especies y variedades que sea posible. 

Unh mbzcla de es&cies diferehtek implica menorb'ries- 
gos económicos. @d8mercadosipueden cambiar antes de que 10s 
Arbole's plantados empiecen a producir. Muchas frutas perecede- 
ras s6lo ~pueden,venderk eh mercados locales y regionales que1 
puedenY&cilmente sa.rar~ por la so6f'eproducción. 

U$ cappqino no qiempje* estdrá interesado 'en plantar a 
grahescala ci&tas especies recomen'dadas, pero generalmefite 
aceptará plantar puchas especies diferentes, utilizando pocos 
árbole de  db 'una,. Debefía incluirse espdcies 'COA 'poco o 
ningún valor de-mercado, si kfas sumiriistran prodùctos'de8uso 
casero, disminuyendo así Ia dependencia de 10s agricult6res con 
losrproductos.que deben ser. comprados: I 

AI utilizàr gfan número de especies, se puede desarroliar 
un banco de conocimíento lo&l.que permitirá adaptar e1  futuro^ 
cultivo de árholes a 10s cambiohdel merhdo. 

Aigu?as veces sé tecdpienda utiliz$r Solarnentd espkies 
nati%, pero-nòdk justifea excluir Ias exóticas que se adaptan 
bien a Ia regibn. Cava1cante*(l991) rfienciona 20 especi0s nó- 
americinas y 13 Bspicies arnericanáh ,ho-amazónicas: mikntras 

1 EsteLariículo fue posible gracias a Ia coopemción de los a " g r t ~ ~ l i ~ r e ~  de dos asehtamien- 
tos. en Manacaputu, Amamas,,Bíasil,,la ayuda .profesional de. mi colega Joao Batista 
Moreira Gomes y de Iw eshidiantes graduados Marcio M. Pereh, Fernanda C.T. da 
Costa y Francisco A. Catique, y el apoyo de1 Instituto Nacional para'la Inwstigaci6n de 
h Adazonia (INPA, Brasil), el.Consejo Nacional de Desarrollo Cientifiu, y Tecnol6gico 
(CNPq. Brasil) y e1 instituto Màx Planck para Limnología, Pl6n;Alemania.r 
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quis de otras 8 especies . no hay seguridad son nativás de h 
Amazonia o no. Algurias especies de fhtab*&óticak d s  importan:) 
cia para 1alAmazonia son e1 1 mango2j"cítricos, Jacal y-coco. La 
teca Vectona grandis) esl una madera exóticâ mug:mlbsa que 
puede ser interesahte' para 6reas1que 'tienen i.répacas ,secasrrhási 
pronunciadas. 

r " 1  " r 

B. Infonnación básica sobre espedes 
1, '"4 IA ., 11 "i '1 

Se debe reunir información sobre especies potencialmente intere- 
santes. Esto abarca productos~primariosry~undarios;~co~cha,~ 
procesamiento- caseró en ~la cgt'anja, edad lenda q'ue 'ernpleia Ia, 
producciSn ecorrómica', número de aiios quetdu~r6;~necesidad:yI 
tole,~ncia detsqmbra en sus diferqnteç faqsgq desyqo)Io, tole- 
mncia a factores limipntes de spelq, (drenaje pobre,,&pwq .de, 
inundacióp, ,bajq feyidad, acidg,. to$cidad),.,c;lima . ( t m r & u p  
mínjr-pa, época seca; hynedad relqiva), m$abi!ic!ad genética, ,ti; 
pos o "variedades" ,recoqendados, car-pctetjsticas <demdas, de, 
semillas dy árboles, plqgas y ?nferm@des impo jantes,, manejo 
(tecnologia de semillas,' droduccfbn de plhntines, intlació?, es 
paciamiento, póda, etc.): :r -, , 

Controlar y mejorar la ?r;fovagón debqía . yy  - p,le- 
cçupaciqn, continua de cualguiey proy-to &e fome~tq a,@ pgrg 
foresfeJa. . .  J* . .h 'I J UT 

La información de-las especia se puede;coriseguiil*de 
mercados, locales, agricultores traqicignalp$,,,!i!e';atu~, pperien- 
cias, estaciones de investigación y especialis@s, t~ 

Un libro muy.úti sobre árboles :fueepublicado. pôr $AO 
($987). ,Ayque su titulo sugiere o@? cow, esjá,qnie.ewei"ite de- 
dicpdq' a1 estudio ,de 74 especjes &, fytas naQvas, de, la Amap 
nia. Cc?ntiepei$fo~ación sobre s~ología,,di~tribuci6n,,uso, Goser 
cha, va1,or nutritivo, cu lw ,  multiplic$óq ,,y imppr@nQa 
económica potencial. 

E1 iibro ya mencionado de Cavalcante, descrik 158 
árboles y arbustos frutales y 13 trepadores lerlosoir -Cafzada 
(1980) describe muchas especies nativas exóticas de IaA-naqnia 

2 Mángo (Manglfera Indfca), cítricos (cltrus spp.), fac+fruit o faca (Artocarptis heteryphyl- 
lus) y coco (Cocarnuclfera). 3 



y varios árboles et al. (1979) describen 105 es- 
pecies nativas de rnaderas amahicas.  Hoy en dia, e1 número to- 
tal de especies de rnaderas nativas interesantes es muy superior. 
Otra categoria-de árboles son aquellas que prcducen látex, aceite, 
aceite esencial, mármol vegetal, estimulantes, colorantes, condi- 
mentos, "medicinas, pesticidas y m a  de las indias. Muchas de és- 
tas se describen en detalle en Clay & Clement (1993). 

A menudo será de interés incluir Cirbol~ de crecirniento 
rápido "para la producción de biornasa para cubierta muerta 
(mulch), fertilizante orgánico y forrajè. M ~ h a s  son legumbres (fi- 
jadores de nitrógeno). Son ejemplos, las especies de árboles: Gli- 
ricida sepium, Eythrina spp.,  Inga spp., L'eucaena leucoce- 
phala, y palheteira (Clftoria racet'hosb)*y 10s arbuitos'Tephrosia 
candida, Flemingia macrophylla y Caliandra calothyrsus. 

Si estas eswiies creceh exclusivamente para mejorar la' 
producción de otros cultivo3, puéden IlafnaYsê "árboles benéfi- 
cos". Los Éigrícultores de1 proyecto en Manaus (vanfLeeuwen eta 
al., 1994) no mostrarofi interés en la plantación dé árboles que 
no producen "nada útil". El uso de espcies fijadores de 
nitrógeno, como Inga edulis, que también produte fruto, fue 
aceptado. L 

C. Importanda relativa de diferentes epecies  

La importancia económica de Ias diferentès esNcies variará mu- 
cho. Para Eiertas especies, e1 uso de ún húmero relativamente 
grande de' árboles por lote parece justificado, mientras que 'para 
otras debefiah plantarse. 6610 uhos cuantos árboles lote. 

Debe hacerse una clara distiiión entre e1 adual valorJ 
económico de Ias especies'de interés para e1 agricultor y $u futuro 
valor eventual, una vez que se haya desarrollado una f o ~ a  de 
procesamiento adec'uado o 'se haya eniontrado un mercado. Si' 
no $e hace esta disfinción, la atención en las diferentes eqxilies 
pude  no ser proporcional a su actual interdk-I% hrios aitículÓs~ 
Ia diferencia entre la realidad económica y e1 futuro no está claro. 
Aún algunas veces 10s investigadores sobre-enfatizan 10s poten- 
ciales porque están buscando temas que signifiquen un desafío y 
fondos de investigación. Técnicamente, es posible hacer cual- 



quier cosa, p u n  esBcialista puede tener. una propuesta .técnica 
para ,cualquier ,producto de árboles. El punto.es saber si .es social 
yeconómicamente factible para.10~ agricultores. 

' En, r e k i ~ n e s ~ y  encuehtros individuales con 103 agricul' 
tores;'debkn distutirse l.$!mracterísticas, ventajasty 4iesventajaS. 
de todas ias esEcies. Esto aguda$ af agricirltor a'deilitlit qué esL 
pecies y cuá6tos &i-Mies po'r &S@cie .utilizará efi su lCJle..~El. p f e  
yecto debería aceptar.del agricultor cualquier propuesta razonable 
de plantar: De esta forma, automáticamente~aparecerán-grandes 
diferencias, ,entre 10s lotes, Ias que deben ser consideradas como, 
udÉt ventaja. $ 1  - 

1 

ias diferencias entre variedades locales y árboles individuales de 
Ia misma especie pueden ser muy importantes para ia aceptacion 
y bito 'de una *especie; los;áyboles difieren bci~tante egi sqscepti- 

I 
bilidad au plagas y ,epfermedades; 4as frutas varían en bgusteq, 
tamafío, co!"or; contenido :de fibra y aceite, etc; Ias palmeras 
muestrqq vgiriabilidad ,en espinosidad,? 10s árboles maderablqs. 
varían en forma, capacidad de poda natural, etc. I 

Mqchos agricultorq,del mencionado proyecto están in- 
tpresados en p1antines:de piquiá (Caryocar v~llosum), pero ca$, 
siempre jnfotma@n si Ia semilla viene de un árbol de fruta dulce, 
ya que no e s t a  interesados en e1 tipo,de fruta amarga. 

I I 

r *  I 

Debería conseguirse información sobre Ia variabilidad de 
rasgos interesantes?&menudo no se infohat en ~os~estudia~so-v 
bre Ia variabilidad, pero 10s agricultores y consumidores que utili- 1 
zan Ias e s ~ c i e s ~ ~ u e d e n  frecuentemente "proporcionar informa-; 
ción valiosa. Muchas de Ias especies nativds ya han pasado por 
qn proceso dq..+ección resultando en diferentes variedades lo-. 
cales, Si fuera necesario, debería utilizarse solamente materia1,de 
una variedad o procedencia deseada. En ciertos casos Ia selección 
individual de  árboles semileros"seria deseaple o aúrl necesaria, 

r 

I 



UI. iDONDE ENGAJAN LOS ARBOLES EN EL ACTüAL 
SISTEMA AGRICOLA? 

1- 

P a r a , f o m e ~ ~ i  e1 uso de' árbles en un lote, debería analizarse 
dónde puéden encajar fácilmente 10s árboles según el actual siste- 
ma de producción agrícola. Esto dependerâ de1 manejo y carac- 
terísticas de 10s diferentes carnes agrífolas. @s agriçultores 
pueden tener sólidas opiniones perçonales a1 respecto'y pueden 
p1ove-p ,[a ~nf~~ación~pecesaria .  ,los agricultores pobres su,elen 
&r mqc$a+t,ep~ión 9 Ias micrqyqiacipnes (suelos, clima) ep, sus 
lotes; i f 

r, 

A. ~be<ie#oy deja cqsq y 1 

1 'I J 

Casi siempre 10s agricultor& ~lantãrisifboles alrededor de .sus ho- 
gares y a menudo diversas especies. $ mayoría qrán prcduc- 
tores de fruta, otros ser6nlfipo"ran'tees" par2 pro@rdohaYsÔmb~a 
y otros se plantarán exclusivamente por su estética o sy valor 
mágicb. h 'un lote re&& "estabkqido, se planbrán 2rbÒles en' e1 
área' $gríc?la Que rõdea 14 casa. 'h lotes ,an,tiguos çe pueden 
plantar ákbotesnpara reembldzar. 10s que' ya ,no son deseados: 

< B. Âreas, de ptltivi' " 
4, ' i 

'i 1 

b suelos pobres en nutrientes,'que,$ubren lamayqr parte de ia 
tiel.fiwe~e,la Amázonia, 's6\0 puede? ser @ibaj&dos de uno a 
cuatro afiosAseguidos: ~omia%nte, Iospg~cultores no opo- 
n?n*a plantar Aiboles a&iados con sus.cultiyos, ya que esperan 
que ~ * s  árb$es j 6 ~ n e s  no, kengan ivpqa",tes, qfecfqs f?gafi- 
vos en la producción de1 cultivdi. Una vez i u g  !gs 3rbles,.ernQie- 
zan a ocupar ?r? más griyides, 91 c q p o  ya nooy utilizar6 para 
cuitjupy ar i *~ .  i r : b  i , 2 

De esta rnaoem, Ia plan@~ióntde pigntiqqs franr 
formar !as áreas de agricultura de corte y quema en plantaciones 
de árboles Iitiles que combinan Ia recuperación de lafertilidad de1 
de10 con Ia producción. Esta es una alternativa importante a la 
prácticaacomfin'de.abandonar.los campos de tierra firme después 
de 'und' a- caatro aAos de 'cultivo. 



La plantac56n de árboles en áreasAde cultivo es barata y 
simple. No se requiere preparación especial de1 área de plantio y 
el deshierbe es -automático cuando se deshierba e1 cultivo anual. 
Si fuera posible 10s á r b o l ~  deberían plantarse el primer afio de 
cultivo. De esta manera 10s árboles necesitan menos,manteni- 
miento una vez que e1 campo ya no es utilizado. 

C. Areas de cultivo abandonadas 

Se pueden plantar árboles en tienas que ya no tiênen uso 
agrícola, pero se requiere mucho más trabajo. Toda o casi toda la 
vegetación debe ser removida para plantar y se necesita deshier- 
bar regularmente alrededor de 10s árboles jóvenes. Solamente al- 
gunos agricultores tendrán interés en plant3r enees?as condi- 
ciones. Cuanto más rápido se 10 hace después de que la tierra ya 
no se utiliza, menos trabajo se necesitaya. 

D. Plantaciones de cultivos perennes 

Las cultivos pqennes de baja estatura como e\ -o y el café 
combinan muy 6ig con 10s árboles. A menudo la presencia de 
atos  no tendrá un efecto negativo en Ia pr,ducción, y puede ser 
aún beneficiosa, especialmente si 10s cultivos perennes crecen 
con poco o sin fertilizantes y pesticidas. Los árboles pueden su- 
primir el crecimiento de las malezas, ya que la hojarasca funciona 
como cubierta muerta y fertilizante orgánico. 

i o s  árboles plantadós exclusivamente por su efecio posi- 
tivo en 10s culfivos perefmes (árboles benéficos) pueden mante- 
nerse como árbolesOenApie o pueden ser podados una o'dos ve- 
ces a1 afio. i o s  árboles 'rnaderables o frutalest.pueden plantarse 
junto con 10s 'cultivos perennes, pero también pueden estable- 
cerse posteriormente. 

i o s  Arboles en áreas de cultivos perennes no requieren 
de mucho trabajo ya que el área no time que ser limpiada para 
plantar y e1 deshierbe vendrá automáticamente. 

Los árboles en pastizaies contribuyen al'mantenimiento de la fer- 
tilidad de1 sue10 y proporcionan sombra a1 ganado. Dependiendo 



FC~ENTANDO U\ AGROFORES~ERM 181 

de Ias especies, pueden. también? praporcionaf madera, frutas, 
forraje, etc.. Se puede disponer de forraje de,árboles~en Ia época 
seca, .lo que, representa nina importante ventaja. 1 

) ~ u a h d o  10s ctimpesinos abren:un huevo cámpÒ, &mal- 
m h t e  aprovechan :de cultivar "antes de sembrar 'pasto. Si 10s 
árbdles se plantin jüntamenfe con 'e1 ~pnmef~cdtiCb, .puedelf %r 
10 suficientemente grandes como para soportar"a1 ganâdo-de1 lote 
cuagdo,el gastorlçtá listo para gastear. i r J..W a c 

!'i I 1.. ,>I" 1 J r  I I  v J c  h up 
E, rlindero~~ i ,L rr -'r> 

," a '>' t.1 L**# 

i o s  agricuÍ&es pueden derear plantar árboks de espcies 
gpndqs para V r F r ,  digsiones entre,,propiqd,ades, y,,algunas ve- 
c9s,ta$$ji$n @a$ i p d i  10s !jmitq d$\cie$os campgs. ' v v 

I J  

Tiesi'hq.afit; P ~ A G '  r a&icy~+ra, i J í < ,, 
" i 

S$ plantar dybóles eh' tihnãs' 'iVe dnoc lio.son"hde~u~&~ pqrá 
ciiib&i, todo Ias áreas pantanohs y roco??.,,. &so de$ gue Iae 
tierra todavía no haya sido desmontada sería mejo?mantener la 
ciZQetadi6d 6iiginal.' Mmisiitb :Sudedè con ár+';9ue pecesitan 
~ròtpci6nycomd canales, grill6S de 30s y pendientes"'fÚ&rtes. 

J " I .  ' '11 8 1 t L* iii . 1 Y' 

N ? ~ ~ G U N O S  SISTEMAS DE AGROFORES-FERW i 

La plantación de árboles en.19~ lotes producirá diferqnps tipos de 
plantaciones, que puedd8 ser"lla&ad6k Si~temas"i;Qrofofestales. 
Nair (1989, 1993) presenta una información detallada sobre dife- 
rentes Sis~emas'agfofoi-éstá18s. Presentarri63 a cõntinuación aTgW 
nds"d&sto~-~i3emas". 3 -.'I 

' V  . , r  -<i a "  I '%A, ) t C k r  , r 
A. Ji-iilertOd:èaserbs~ ' :r h -i i J 

),J$J, i =  1 . 1 2 .-I r t 'I 

Las plantaciones que 10s agricultores instalan sin ayuda ext&ma. 
alrejdedoppde su q s q ;  cubrqn. un área cjq 0.3 a más de una 
hectájeal Muqhqs campesinos de Ia Amazonia c e n t d  tienen un, 
h~eyto,ca'~ers.~ ,, , i 1, 

Después AerYla cfase .inicial, 10s huertbs lcaseros se. ven 
cc@Yb .Un bbq~é~datural Con gmabiomasa, va?ios estratos y mCi- 

- 



chas especies diferentes de árboles (mayormente productores de 
fruta), que vanan en tamafio y edad, y arreglados egún un 
patrón denso e irregular. Como en un bosque natural, Ia sustitu- 
ción de plantas hace en cuanto a1 árbol individual y no en 
cuanto a un campo, mayor. La casa está situada en yn sitio rela- 
tivamente,abi,eflo en e1 huerto, cerca de1 camino o cerca de1 no 
que da acceso al lote., 

Los agricultores utilizan huertos caseros para la 'introduc- 
ción de nuevas especies y variedades. Cítricos, mango, palta 
(persea americana) y otras especies fueron adaptadas y dispersa- 
das en Ia Arnazonia mediante 10s huertos caseros, sin ayuda de Ia 
ciencfa oficial. 

Ei estuilio de 10s huertos caseros pude dar importante 
información sobre e1 manejo de árboles (instalación, pbda, ies- 
hierbe, cosecha, estímulo de Ia frutific?ción, eliminación de 
árboles ya no deseados) y Sobre Ias características de Ias espêcies 
utilizadas (variedades, tolerancia a Ia sombra, nivel de produc- 
ción). Esta información es muy importante para Ia promocibn de1 
cultivo de árboles por 10s agricultores. 

Los .proyectos agroforestales pueden ofrecer w a  varie- 
dad de material para Ia creación, expansión y renovación de 
huertos caseros. Si se ofrece material para plantar, éste deberá 
estar acompafíado de infoqación sobre sus características 
ag$colas o silviculturales. 

B. , Plantaciones ep .estratos múltiples 

Como se dijo más amba, Ia :istalación de .plantaciones de 
árboles en campos de cultivo es una alternativa importante para 
ia práctica general de abandonar campos de tierra firme despiiés 
de dos a cuatro anos de producción de cultivos anuaks. En estos 
casos Ias plantaciones de árboles multi-estratos son a menudo Ia 
mejor opción. 

Agrupar Ias muchas especies de interés para Ia agrofo- 
restería en ~árboles bqueiios, medianos y grandes, simplifica e1 
diseiio de combinaciones de especies. Las especies de1 primer 
grupo se quedan pequefias y a menudo gmpiezan a dar fruto 
temprano y se gueden rnantener en un espaciarniento relativa- 



mente pequeno. Las especies de1 segundo grupo que se deçarro- 1 
Ilan en árboles de tamano mediano, generalmente necesitan un I 

espaciamiento más grande que 10s de1 primer grupo, y en Ia ma- 
yoría de 10s casos, l$ producción de fruta empieza más tarde que 
en e1 primer grupo. Las especies de1 tercey grupo se desarrdan 

I 
en grandes árboles, 19s cuales una yez crecidos, necesitarán espa- 
ciamientos muy grandes. 4 ,menudo. dan fruto muy tarde. Mu- 
chos de estos dan madera valiosa. E1 colocar a las especies en 

\ 

una de Ias categorías es, hasta ciertogrado,.sSibjetivo. 1 
AI combinar especies de Ias tres categorías, Ia plantación 

puede desarrollar tres diferentes estratos de dosel: -una combina- 
ción entre las especies de producción temprana y tardia garantia 
una producción anual que empieza pocos anos después de su ins- 
talación; es importante para que' se mantenga e1 intdrés ,de1 agri- 
cultor. La necesidad de lu2 de Ias pequeaâs sspeciesgodría hacer 
parar su producción cúando Ias especies más grandes den dema. 
siada sombra, causando una forma de sucesión en e1 sistema. 

Para simplificar Ia combinacipn de 10s diferentes,grupos, 
10s espaciamientos más grandes deberían "acomodarse" en 10s es- 
paciamientos más pequenos. Para Ias especies de tamaiio media- 
no se usará una çolución simple, un espaciamiento dos veces más 
grande que e1 de Ias especies pequenas y para 10s árboles 
grandes, un espaciamiento dos o tres veces más grande que e1 de 
Ias de tamafio mediano. Una de Ias ç9luciones posibles es de 5 X 
5 metros para las especies pequenas, 10 X 10 para las especies 
de tamafio mediano y 2Q X 20 para Ias grandes. Muchas más 
soluciones son bsibles, Incluyendo ynas menos Senqiljas. 

C. Cercas vivas y cercas de postes vivo; 

Los !ates con praderas necesitan cercas. Se puede hacer cercas 
con ciertos árboles y arbustos. Eri vez de cercas que consistan en- 
teramente en plantas vivas, es más común tenqr árboles como 
postes vivos. 

Los postes vivos de cercas pueden ser snás barags que 
estacas de madera o concreto, especia1men)e ,a largo plazo, ya 
que solamente requerirán reemplazo en un perí.0 muy largo. 

I 



Además 10s árboles tienen un efecto positivo en e1 man- 
tenimiento de Ia fertilidad de1 sue10 y pueden proporcionar som- 
bra y productos tales como e1 forraje. 

E1 uso de grandes dstacas facilita la instalación de postes 
vivos. Las especies que se usan a menudo, son: Glincidium sepi- 
um, Eythrina spp. y takrabá (Spondias Iutea). iâ disponibili- 
dad de grandes estacas será a menudo un factor limitante para la 
instalación en e1 período inicial. Posteriormente, se puede obte- 
ner de postes vivos ya instaladas más material para plantar. 

. I  

D. Baricos de proteínas 

Los bancos de proteínas son plantaciones para la producción de 
forraje rico en proteínas. E1 forraje puede ser cortado y Ilevado 
para 10s animales de1 lote. También es posible llevar por corto 
tiempo e1 gana'do a Ia plantación para ramonear. Los agricultores 
deberán acostilmbrarse primero a 10s postes vivos de árboles pro- 
ductores de forraje. Una vez que se den cuenta de Ias ventajas de 
10s árboles forrajeros: se podrá considerar Ia introducción de ban- 
cos de proteínas. 

V. ASPECTOS PRACTiCOS 

A. Demarcación de lugares de plantación 

Muchos agricultores tienen dificultades para demarcar 10s lugares 
de plantación de 10s árboles uniformemente distriUuídos. Un pro- 
yecto agroforestal puede brindar Ia ayuda necesaria. Para instalar 
Ias combinaciones de especies más cohplicadas mencionadas an- 
teriormente, 10s lugares de plantación deberían ser demarcados 
con palos y 'con cintas' de color bara indica? el-,tipo de árbol que 
ser& plantado. 

Se puede demarcar mejor un terreno antes de Ia instala- 
ción de1 cultivo anual. Esto proporciona más libertad para esco- 
ger e1 mejor trazado para 10s árboles. En tierra en declive, las 
líneas de átboles deben ser perpendiculares a la inclinación. A 
menudo 10s agricultorc?~ no están enterados de 10s problemas de 
erosión. El trazado de1 esquema de plantación de árboles es bue- 



na oportunidad para discutir este problema. La demarcación de1 
campo antes de instalar e1 cultivo, permite a1 agricultor tomar en 
cuenta Ia localización futura de 10s árboies. 

B. Arboles que ya existen 

En terrenos donde se efeitiias plantaciones, a inenudo ya existeri 
otrõS árboles. Algunos agricultores pueden preservar ciertas espe- 
ci&s%l desmontar 10s bdsques. ,Algunas de 1% especies que brotan 
o g&inan en. lds Campos de cultivo también pueden mante- 
neySi-. Esfe hilbito de niriglin modo debe ser combatido. Si hay 
árboles eh ún 1uga"ronde~Çe inst&rá urí3istema agroforestal, és- 
tos debzrán' &r integrados a)a'pibitaci6n. ) 

I 

C. Distribución de 10s plantines 

En el prõyecfo ya mencionado, 10s agricultb?es esta%ah dispus- 
tos a Plantar árboles, pqro n'q estabari, intere&doi en 4nvertir 
tiempo o dinerb para obtener mat&rialtpara plantar. .e 

El material para plantar debería distribuirse solamente a 
10s agricultores que ya tengan insta!a~o,yn,cu/ti~ en.el teveno 
donde plantarán 10s árboles. De eita manera 'se evitarA que 10s 
árboles sean plantados gn campos donde f;nalmente no,= siem; 
bra un cyltivp áhqaal esa tempprada. Si esto sucediera 10s $;boles 
jóvenes ~ r í a n  s o f p d o s  ppr ia. aparicign ,de vegftaqión es- 
pc$jin$zi, N? .iiempr$? 10s agricultores instalan cult\vos en ,c&; 
pos nuevos,. afin si 10 intenta:, Si e1 agricultor no g!ytq.,los 
áybolq dentro de un. período corto>cor&do (digamos una yma- 
na), 10s plantines debelqn ser retiradqs. 

( C ,  
t 

La p ~ e o c u ~ c i b n  por fuentes de b u q a  semilla ps uqa t a ~ q  t j~ica 
de uii proyecto.,Para obtwer semilla,,wn nqcgprios viajes espe- 
ciales, a menudo, a, larga distancia. Es muy- importante Ia ,selec- 
ción de ár>boles semilleros. La coseçbg:dg semillas, e1 procesa- 
mimto, transporte 'y almacenaje deben ser ~rganizados por 
profesionales. 



Un pr'oyecto puede registrar e1 origen de 10s aárboles 
plantados en' diferentes lotes. De esta manera será posible apro- 
vechar de las diferencias .que puedan haber entre fuente de semi- 
llas. 

La producción de plantines en viveros para mgchas es- 
pecies es fácil y no debería absorber más energia de un proyecto 
agroforestal que Ia estrictamente nqeqiria. 

Los plantines pueden. ser prcducidos por e1 gobiemo, 
por una organización no gubemamentai .o por viveros comer- 
ciales. ,ias viveros de pequenos colonos son otra posibilidad, Si 
aumenta .e1 interés por plantar ,árboles, éstos aparecen espon- 
tánqimente. Los viveros de pequefios colonos disrninyen 10s 
costos de transporte de las plantas. La producción de espgcies 
dificiles como Ias castafias deben dejarse a viveros manejadas 
profesionaimente. b 

Las agencias de donantes a menudo se interesan en es- 
timular 10s viveros comunales. Cuando éste es el caw, sebe aqii7 
zarse si un vivero comupal puede sobrevivir si Se le termina el 
apoyo externo. En muchas siíuaciones,ladrespuesta es negativa y 
se debe buscar una.forma de organización más sostenible. 

E. Técnicas da4 pkqiación 

Frecuen'temente 10s prófesionales abrónomos y foreStaies consi- 
deran'mlamente eleuso dklplantines producidos en vivero; de ser 
posible de plaptas dekiontened6r. Es necebrio puntualizar, en el 
caso pr&nfe,'quq Ia siefnbra direcfa de semfflas en el campo ès 
un método barato y eficiente para Ia instalahión de muchas espe- 
cies. Esto es especialmente e1 caso si se siembra en un4erreno de 
cultivo que es deshierbado regularmente, mientras Ias piantas dei 
cultivo proporcionan .spmbra. 

En 10s tr6pii:Òs hhmedos, Ia alta h~imedad dei sue16 per- 
mitirá Ia germinación de Ia semffla durante casi todo el afio. En la 
Amazonia central .1os agficultores utilizan'la sieitibra directa para 
casi todos 10s árboles frutal6s. Esto da muy buenos.-resultados, 
que se pueden verificar* fácijmente en Ias especies de rápida ger- 
minación. Los agricultores demarciin 10s lugares de siembra con 
palos, o siembran cerca de tocones de árbol, para evitar dafios 
durante e1 deshierbe. 



E1 plantar plantines en un dia lluvioso, usando plantines 
de raíz desnuda, producidos en viveros del lote,. aprovechando la 
sombra de un cultivo anualclfue realizadoqmr algunos de 10s agri- 
cultores de1 proyecto de Ia Amazonia central. Los resultados 
puden q r  muy buen~s. E1 uso de plantines Fon rafces desnudas 
combina muy bien con viveros en lotes de,scolonqÇ. 

I 

VI. WENCIAL*DEL EXTRACTMSMO 

Actualmente. e1 extractivimo, entendido como. recdlección d"e 
productos forestd1es:no madereros, 'está llamando mucho Ia aten- 
ción. jSeh importarite para*Ios agcicultores colonizadores que se 
asientgn en Ia región ama+nica? 

En Ia ediêión de Natbre de1 29 de junio+de 1,989, Peters 
et. al. escyibían: 'Sin duda alguna,.ia explotación~sostenfble de 
recutsos forestaks .ho madereros, representa .e1 método. más 
inmediato y uentajoso para integrar e1 uso y consbrvacfbn de 
los bosques amaz6nicos ,jPorqué se ha hecholtan poco para 
promo,wr la comercializaçión, procesamiepto y desarrollo de 
estoq valiosos reqursos?". 'J 

E1 citado artículo fue el, comienzo.de una serie de estu- 
ciios .científicos dedicados a1 extractivisrno. Ahora, cinco afios des- 
pués,. no, han aparecido nuevas pasibilidades para éste. tinica 
propuesta con perspectiva es e1 procesamiento de castafias en 
una pequefia fábrica en Xapd (Acre), Ilevada a cabo por una 
cooperativa que fue establecida con financiamiento extem sus- 
tancial. 

No siempre se ,dan c~enta de que el extpctivisq9 @nq es 
nuevo. Es @i;i antiguo copo, lp ,mjwa hurnanidad. WeQta-  
mente después d e  Ja coqquiga d e  !a Arnazonia, se reqlizó en*es- 
cala comercial y se, ha çonstitgidp en Ja actividad econ@mip más 
importantede esta regi6n durante $glo$. 

En lugares con limitaciones lparticulares para ele creci- 
miento de plantas, pueden darse alta$. concentracbnes.de una 
especie, ya que pocas se adaptan a esas'condicion6s. Aqui e1 ex- 
tractivisrno puede sef una opción interesante, por-'ejemplo, d to  
sucede en Ias Uanuras de1 estuario amazónico, donde grandes 



concentraciones de acaí (Euterpe oleracea) se explotan por e1 
fruto y palmito. Otro ejemplo constituyen 10s pantanos de Ia tie- 
rra firme con altas concentraciones de buriti y patauá. 

En Ia mayor pa< de Ia 'tierra firme el, bosque es extre- 
madamente rico eri especies. Allá no hay mayor& concentra- 
ciones de especies de árboles de lnterés económico. Por' ejemplo, 
una familia de siringueros necesita un área promedio de 300 a 
500 hectáreas de bosque natural (Allegretti, 1990: 258) a fin de 
explotar suficientes árboles gomeros, ya que s61o hay uno o dos 
gomeros adultos por hectárea. Las grandes distancias entre 
árboles de Ia misma especie es una de las causas principaies de1 
alto costo de1 extractivismo. bajo estas condiciones. 

Importantes asentamientos agrícolas recientes se han lo- 
calizado en 10s bosques ricos en especies de tierra firme. Una fa- 
milia asentada recibe un área de.20 a.50 hectáreas. Bajo estas 
condiciones el interés económico por e1 extractivismo por parte 
de 10s pequenos colonos es muy limitado. Elos pueden obtener 
cieqos productos de1 bosque, pero e1 extractivismo nunca consti- 
tuirá una importante fuente de ingresos para ellos. 

Como 10s programas agroforestales trabajan con inuchas 
especies existentes en 10s bosques naturales a 10s que 10s colohos 
tienen acceso, aun asi atos deberían das'. atenciha formas res- 
ponsables de extractivismo. lEi interés en ciertas esljecies de 
árboles puede empezar mediante e1 uso de JUS productos recogi- 
dos en e1 bosquelnatural. 

CONCLUSION 

E1 uso de Ia investigación en Sistemas Agfbpecuarios, a menudo 
resülta en estudios, cuestionarios, etc., qué tardan anos en estar 
listos, mientras ue se atrasan 10s intentos de chbiar 10s siste- 
mas de producci 1 n. El enfoqiie 'aquI presentado, .permite adelan- 
tar e1 inicio de intervenciones contretas cori Ia gantación de 
árboles en 10s lotes. Con la participacfón de 10s agricultores, la 
plantación de árboles proporcionarã nuevas perspectiva's impor- 
tantes en ei sistema agrícola. Perspectivas que no se obtendrán 
solamente a través de métodos de ohservación: Así, e1 estudio de 
10s sistemas agrícolas va junto con un a&yo agroforestal concre- 



to. A1 aprender de la práctica, será posible mejorarLtorf"&l tiernpo 
Ia calidad de Ias intervenciones en e1 sistema agrícola. 

La plantación de árboles es una maneraefácil y nÕ riesgo-+ 
s?t de htrodkir carfib;ibs;lji 6s relativamente bãfaY6. i Ô S  árboles 
puèden vivir muchos anos y atrabar o c u h d o  grandes á&s. Las 
c~nsecubncia's finales de Ia introdkción de' árboiês .pueden ser 
m y  importantes. 

.# 
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