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INCIV ..A

P R E S E • T A e 10.

EL Instituto VaLLecaucano de Investigaciones Científicas
"INCIVA" se compLace en presentar La versión preLiminar de
las MEMORIASrecogidas con motivo de La celebración" del lV
ENCUENTRONACIONALDE BAr1BU-GUAD.UA,realizado en el Jardín

Botánico "Juán María Céspedes" de Tuluá. En su recop i lación
hemos respondido' a una de las peticiones y concLusiones de
Los asistentes a es~e' event o , que fue' organizado por INCIVA
por decisión deL Comité N.acional del Bambú, en. su pasada
reunión de Pereira.

EL evento se organizó de ta L for-ma que cubrió como base dos
aspectos: EL científico, con eL objetivo primordiaL de eva
luar Lo reaLizado, de mostrar Lo que se está investigando
y fijar programas y acciones futuras en lo que a investiga
ción se refiere. El Popular, di rígido a La comunidad en gene
ral, docentes y estudiantes en el cual se dictaron conferen

cias y se mostró una exposición permanente de objetos y arte
sanías eLaboradas 'en guadua y material afino

BeLLy Narváez Urbano

Queremos hacer un especial reconocimiento a las personas

y entidades que de una u otra forma contribuyeron a que este
evento Lograra el mejor de Los resuLtados. Mil gracias a:
La Casa de La CuLtura de TuLuá, Artesanías de CoLombia, Trans
portes Tobar , Ingenio ManueLita, Igenio Providencia, C.V.C.,
r1useo de La Caña" de Azúc ar , Secretaría de AgricuLtura Jepar-

. tamental, Ingenio San CarLos y ot ras, que si n su ayuda no
hubiéramos Logrado nuestro objetivo. La labor reaLizada por
Los coLaboradores de INCIVA fue también decisiva, a éllos,
aL Dr. Víctor ManueL Patiño y aL Dr. Armando AviLa, especiaL
mente, nuestros más sinceros agradecimientos.
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IV ENCUENTRO BAMBU-GUADUA

TEn A R I o

l. SESION : .

1• Propagación y cuLtivo

- Expositor Dr. Francisco Castaño - C.V.C.

- Moderador Dr~ Fernán Castaño ... C.R.Q.

2. ExpLotación y aprovechamiento

- Expositor Dr. ALfredo Zúñiga - C.V.C.
Dr. Armando AviLa -

- Moderador Dr. Juán ~aigosa - Ingenio Providencia S.A.

3. Conclus iones Primera Sesión

- Moderador: Dr. Juán Raigosa - Ingenio Providenci~ S.A.

- Recorrido po~ Banco de GermopLasma - Bambusoideas
proyecto CoLciencias - Inciva No. 2108-07-009-85

- Moderador: Dr. Victor ManueL Patiño - Inciva

Il. SESION

1• Preservación y pLagas

- Expositor: Dr. Jorge Escobar - Universidad NacionaL
Dr. Germán Parra - I~civa.

- Moderador: Dr. Juán Raigoia - Ingenio Providencia S.A.

2. Construcciones y usos

- Expositor: Dr. Alvaro Thomas - Univalle
Dr. Pedro Supelano - UnivaLle

- Moderador Dr. Juán Raigosa - Ingenio Providencia S.A.

l. IMP. DEPTAL .• CAlJI
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Plan Regional de Fomento

- Expositor: Dr. Francisco Castaño - C.V.C.

3. Conclusiones Segunda Sesión

- Moderador: Dr. Juán Raigosa - Ingenio Providencia S.A.
Dr. Jorge Escobar - Universidad Nacional
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RESUMENDE ESTUDIOSSOBRELA Guadua Angustifolia
REALIZADOSPOR PARTEDé LA C.V.C. 1/.

Por Francisco Castaño N. I.F. 2/.

ANTECEDENTES

la primera experiencia sobre el cultivo de la Guadua, por parte
de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, C.V.C .., se remonta
al año 1972, fecha en la cual se establecen las primeras parcelas
sobre propagación de la especie, a partir de "Cepas" y "Rizomas",
en la Hacienda "las Cañas", Jamundi-Valle.

En abri l de 1977 y con los' auspi cios del Ingenio Riopai la, se
estab lecen las primeras plantaci one s pi lotos en Guadua sobre las
riveras del rio Cauca en predios del Ingenio (Corozal).

A principios del año 1981, se crea el "Grupo de Trabajo inter

institucional sobre la Guadua", constituidos por las Corporacion,es
Autónomas Regionales del Quindio (C.R.Q.), de Caldas (CRAMSA),
del ValLe <C.V.C.) y participación de CONIF y el Ingenio Riopai La
S.A., donde se marcan pautas sobre los futuros proyectos de inves
tigación y fomento de la espec;e'a nivel regional.

A parti r de esta fecha la Corporación viene real izando una serie
normalizada de estudios y ensayos silviculturales sobre la Guadua,
con La coLaboración de profesores y estudiantes de las Unive r s ir

dades del Valle, Tolima y Nacional (Palmira), de los cuales se
informa a continuación.

1/. Presentado al IV Simposio Nacional Bambú/Guadua INCIVA, Tuluá
diciembre 1-3 .de 1989.

2/.: Jefe Programa Fomento Fa l.

4 IMP. O'I[PTAL, • ( ALI
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1 • INTRODUCCION Al ESTUDIO FITOECOlOGICO DE lOS GUADUAlES DEL

VALl.E GEOGRAFICODEL R10 CAUCA.

Autores Ximena Londo~o, Leonardo Pri eto.

Fecha .' Mayo/81 a febrero/82.

CoLaboración Universidad Nacional (Pa lrni ra)

Coordinación Francisco Castaño, Eugenio Escobar

RESUi"lEN :

Se describe morfológicamente la especie Bambusa guadua exis

tente en eL VaLLe geográfico deL río Cauca y se determinan

posibLes variaciones de tipo taxonómico.

Se hace un anáLisis fLorístico estructuraL y de regenera

ción naturaL de nueve (9) guaduales naturaLes y se reLacio

nan con Las cond i ciones de habi tat (e Lima y sueLo) de sus

respect ivos sitios y para cada caso se presentan caracteres

de naturaLeza cuantitativa (número de individuos, densidad,

grado de cobertura, voLumen, forma de agrupaciones, distri

bución y frecuencia) y caracteres de naturaleza cuaLitativa

(Estratificación, vita~idad, fertiLidad y periocidad) y

en forma comparativa se deduce eL grado de desarroLLo, Las

reLaciones de competencia y otras propiedades de La comuni

dad.

1981

En forma compLementaria se presenta un inventario de La

fLora asociada aL compLejo guaduaL.

2. AL.GU~WS SIsre1AS SILVICUL rURALES PARA LA PROPAGACION DE

l.!\ GUADUA.

Autores "Grupo de trabajo interinstitucionaL de La Guadua".

Fecha

IMP. DI;PTAL .. CALI
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REsur·1EN

Se investigaron varios métodos para La propagación vegetati

va de La Guadua.

Entre eLLos se pueden citar: Segmentos de taLLos, rizomas
soLos, ramas superiores e inferiores, renuevo de Los rizo

mas y taLLos deLgados con sus rizomas.

De Los métodos ensayados eL que mej or resu Ltado dió por
su faci Lidad y economía, es eL denominado "TaLLo deLgado
con su trozo de rizoma basaL" eL cual se obtiene de Los

renuevos de guaduas apeadas. El método además de permití r
una aLta supervivencia, presenta ventajas en cuanto a La
economía deL material ya que es fáciL de obtener y transpor

tar; pudiéndose transpLantar a boLsas (fase vivero) o sem

brar directamente en eL campo en extensiones reLativamente

grandes.
Se describen Las diferentes fases. de propagación de La Gua

dua, en eL sistema enunciado, desde La seLección de renue
vos emergentes y su separación de La pLanta madre, produc
ción de semi LLeras, transpLante y cuidados en vivero hasta·
su cuLtivo o siembra en Los sitios de reforestación.

3. ESTUDIOSOBREEL CULTIVODE LA GUADUA

Por

Fecha

Francisco Castaño N.
Octubre de 1988

REsur~EN :

Se estabLecieron tres plantaciones pilotos en eL vaLLe geo
gráfico del río Cauca para observar La adaptación y desarro
LLo de La Guadua bajo Las condiciones de sitio, durante
un período de 5 años.

6.- IMP. DEPTAL. . CALI
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Los estudios son conc luyentes en cuanto a la necesi dad de
efectuar una adecuada ferti l ización, a base de NPK y B (Ni-I I .
trógeno, Fósforo, Potasio y Boro), donde los sueLos lo re-,
quieren y seleccionar una adecuada distancia de s iembr-a,
la cual se ha fijado entre 4 y S mts. , para garantizar
un mejor desarrollo de las plántulas.

-4-

El estudio hace un análisis sobre el crecimiento de la espe
cie con base en los parámetros de supervivencia, crecimiento
en altura y diámetro, regeneración, sanidad y producción

forestal. Se compar a el crecimiento. entre sitios y se fija
un turno preliminar de producción.

Se complementa con un análisis ooe rec i onat sobre las pr inc i+

paLes labores para el establecimiento de pLantaciones á
base de Guadua, incluídas las densidades de siembra, prepa
ración del terreno, plantación, mantenimiento y protección.

Se anexan costos de reforestación para los si stemas manual

y mecánico.

4. ENSAYOSDE FERTILIZACIONy DISTANCIAMIENTO.

Por Francisco Castaño N.

Fecha marzo de 1982

RESUMEN:

Se' estableció un ensayo de fertilización y distanciamiento
en Guadua, en la Hacienda "El' Casti llo", Jamundí con el
fin de averiguar el efecto de varios tratamientos de fertili
zantes y distancias de siembra sobre eL desarroLlo de la
especie.

"
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INTRODUCCIONAL ESTUDIO SOBRE ~1ANEJOSIL VICUl TURAl DEL BOSQUE

NATURALDE Bambusa guadua H. et B. EN EL AREA ~URISDICCIONAL

DE LA CORPORACIONAUTONOMAREGIONAL DEL CAUCAC.V.C.

Este estudio, de Largo pLazo (S años), tiene como objetivo

de f in i r un régimen de aprovechamiento (intensidad y ciclo

de 'corte) para Los guaduaLes deL Valle del Cauca. Comprende
dos (2) fases :

Fase 1 : Intensidad de corte.

Coordinación C.V.C. : Francisco Castaño

UNIVALLE Francisco Quiroga

Participantes UNIVAllE : Hernando Chacón

UNITOLIMA : Rami ro Roa, Mauri e io Olarte

Ricardo 'Osorio, Didier Upegui

Fecha Septi.embre/85 a junio/88

RESUMEN

Se establecieron 32 parcelas permanentes de 400 m2 c/u para

evaLuar eL efecto de cuatro (4) 'in t ens id ade s de aprovecha

miento sobre la estructura y dinámica de Los guaduaLes du
rante un periOdo de dos años.

Los tratamientos apLicados fueron: O%(testigo), 25%(bajo),

SO%(moderado) y 75%(fuerte), con respecto a La entresaca

de individuos de las categorias comerciaLes (maduras y secas)

en un disñeo de "cuadrado latino".

AL cabo deL tiempo eL tratamiento 3 (al 50%) most r-ó ser

La mejor intensidad de aprovechamiento ya que tuvo La mejor

regeneración naturaL (mayor número de brotes/ha) y La mayor

S IMP, OEPTAL. . CALI
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velocidad de paso de las categorías juveniles (Renuevos

y Viches) amaduras, con respecto a los otros tratamientos.

Fase 2 : Ciclo de.corte.

Coordinación C.V.C. : Francisco Castaño

UNIVALLE Francisco Quiroga

Participantes UNIVALLE Saúl Romero, Enriqu~ Maquilón

UNITOLIMA : Felix Salgado, Joh~ Quintana

Fecha Julio de 1988- julio de 1991

RESUMEN,

Sobre la base de las 32 parcelas de la fase 1 e intensidad

de aprovechamiento del 50% (sobre comerciales), se está'

aprobando el efecto de 4 cielos de corte sobre la d'inám ica

y estructura de lós Guaduales.

Los tratamientos aplicados son 1) Testigo (sin entresaca

periódica), 2) cada 6 meses, 3) cada 12 meses, 4) cada 18

meses; en un diseño de "parcelas completamente aleatorizadas"

Los tratamientos se evaluarán cada 6 meses, durante 3 años,

al cabo del tiempo se determinará el mejor ciclo de corte.

Evaluaciones preliminares sobre velocidad de paso hacen

preveer un ciclo de corte de 12-15 meses para la mayor parte

de los Guaduales del área de la C.V.C.

6. TABLA DE VOLUMEN PARA LA ESPECIE: GUADUA

Coordinación C.V.C. : Francisco Castaño

UNIV~L~E : Francisco Quirog~,

Fecha ., 1988 l'

I
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RESUMEN :

Con base en la' medición de diámetros, alturas y grosor de

pared de 72 culmos apeados y mediante procesamiento estadís

tico en computador, se procedió a la elaboración de una

"tabLa de volumen" para la especie Guadua.

El estudio distingue entre "Volumen Real" o volumen ocupado

por una guadua sin desarrollar y "Volumen UtiL" o v o lumen

ocupado por la parte sólida de la Guadua.

EL estud io confi rma que 10 guaduas "promedias" ocupan 1m3

de VQ lumen rea l.

7. ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE COMERCIALIZACION DE LA GUADUA.

'1
!
I ¡

I
.1

Autores UNITOLIMA : Didier Upeguí

Ricardo León Osario

Fecha 1988

REsur·1EN •

Se analizan los costos y voLúmenes de aprovechamiento, ingre

sos' y mercadeo de la Guadua en dos (2) sitios del Valle

del Cauca (Ingenio Providencia y Sevilla).

~o 'MP, DEPTAL, - CAL
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MANEJODE GUADUAlESEN EL AREAJURISDICCIONALDE LA C.V.C.

OBJETIVOGENERAL

Real izar un manejo del recurso con base en cri t , rios técnicos
aportados por los funcionarios de la Corporación y de ~os Asisten
tes Técnicos par t icul ar-es ,

OBJETIVOS ESPEClFI COS

1. Determinar con mayor grado de exactitud posible las áreas
cubiertas con este tipo de bosques.

2.: Con aprovechamiento adecuadamente dirigidos, mejorar las
condiciones medio ambientales que propicien una· ·renovación
y desarrollo de los .guaduales.

3. Con la recopilación de información sobre los efectos del
manej o, refi nar los parámet ros técn i cos que tienen mayor
preponderancia en el manejo de la especie.

4. Mediante la aplicación de los planes aprobados por la Corpo
raclon, registrar la influencia socio-económica que represen
ta este recurso natural.

POLITICA DE LA C.V.C.

El manejo de Los recursos naturales ubicados en el área j ur t sd tc>
cional tiene una efectiva incidencia en el desarrollo económico
y social de la región.

Se busca involucrar en esta tarea a la comrn idad en general y
obtener el aporte de los profesionales del ramo forestal, a través
de la Asistencia Técnica particular, mediante estudios de aprove
chamiento y reposición de la especie a beneficiar y los informes
técni cos que dej an ·constancia sobre el cumpl imiento de las activi
dades por ellos recomendadas.

Si las condiciones del guadual y/o la capacidad económica del
propietario no es suficiente que amerite la contratación de asis
tencia técnica particular, la C.V.C. asume esta responsabilidad
con las implicaciones contenidas en el Estatuto ForestaL.·

UBICACIONDEL RECURSO

Los guaduales ocupan Lotes ubicados indistintamente en los predios,
s in embargo la mayor; a de las veces forman una buena parte de l
bosque protector de corrientes de agua, por lo tanto es frecuente

Ji iMP. DEPTAL. -.CALI
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encontrarlos en forma de fajas alargadas, sobre suelos
tener poca pendiente son inundables por las crecientes.

quel al

!
I
I

FUNDAMENTOTECNICO DEL APROV'ECHAMIENTO

Por muchos años se ha observado que sin perder su carácter protec
tor es factible técnica y económicamente el aprovechamiento de
estos bosques, mediante periódicas ent resacas cuyo espaciamiento
en el tiempo depende de su capacidad para reemplazar un mínimo
de guaduas a cortar. También se ha podido constatar que los guadua
les abandonados a los cuales no se les realiza la corta de las
guaduas secas y algunas sobremaduras, se deterioran presentando
cada vez mayor número de individuos delgados formando una verda
dera maraña impenetrable.

TIPO DE APROVECHAMIENTO

El uso racional del bosque que se permite tiene doble carácter,
indirecto y persistente, o sea que la obtención de los productos
forestales no implica la desaparición del bosque y deben realizar
se prácticas silviculturales como (limpieza, entresacas, abona -
miento) que permitan la re~ovación del recurso.

PERMISO DE APROVECHAMIENTODE GUADUALESQUE OTORGALA C.V.C.

En concordancia con los tipos de aprovechamiento, Los permisos
que otorga La Cprpo-ración se cLasifican en ComerciaLes y Domésti
cos. 'Son domésticos' cuando los productos del aprovechamiento .se
destinan a satisfacer necesidades vitaLes del predio y sus morado
res y cuyo volúmen en pie es hasta 20 m3 máximo, con un año de
duración.

Son comerciales cuando los productos del aprovechamiento se desti
nan al comercio cualquiera que sea su volumen.

PERMISOS COMERCIALES :

De acuerdo al volumen que se solicita, estos permisos tienen a
sú vez dos modalidades.

a. Cuando el volumen solicitado es menor de 200 m3 (aproxima
damente 2.000 guaduas), por una vez al año y para el mismo
predio, en su trámite no se necesita como requisito presen
tar PLAN DE APROVECHAMIENTOY REPOSICION FORESTP_ y la licen
cia tendrá una vigencia e s t ipu lada en la resolución que
dicta la C.V.C. para otorgar el permiso.

I'~'
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b , Cuando eL vo Lumen soL i citado es mayor de 200 m3, para eL
trámite de La Licencia y' ejecución deL aprovechamiento es
requisito presentar PLAN DE APROVECHAMIENTOY REPOSICION
FORESTAL, eLaborado por. eL Ingeniero ForestaL que es' é ins
crito ante La C.V.C. eL cuaL para su aprobación debe LLenar
unos requlsltos mlnlmos fijados en eL' ESTATUTO FORESTAL
y la NOTATECNICADE INVENTARIODE GUADUALES.

La vigencia del permiso otorgado se la da el beneficiario
de la licencia dando .cumplimiento a las. obligaciones esti
puladas' en la resolución, entre eLLas contar con La asisten
cia técnica forestal particular garantizada mediante un
contrato vigente.

En estos permi sos· el asi stente técni co es quien con base en' el
Plan y sus informes recomienda la cantidad de pr-oducto forestal
a extraer del bosque, concepto que debe ser reval idado por la
C.V.C. para su ejecución.

SISTEMADE APROVECHAMIENTO

. El aprovechamiento consiste en la extracción del guadual del total
de unidades secas y una entresaca selectiva de la guadua madura
con las i~tensidades previamente se~aLadas, cumpliendo las siguien
tes fases :

1. ZocoLa, consistente en la eliminación de las malezas, bejucos
. y ganchos de las guaduas a fin de adecuar el área Para que
los operarios puedan ejecutar su labor con facilidad y sin
mayor peligro.

2. Extracción de La guadua seca, se sacarán todas las unidades
con este grado de madurez así se encuentren en pie o caídas.

3. Extracción de La totalidad de las guaduas maduras menores
a 5 cm de diámetro conocidas como "matambas".

4. Ent resacas de Las guaduas maduras, la se Lecc i ón de Las gua
duas maduras se efectuará de acuerdo con los siguientes
criterios:

- Se cortarán primordiaLmente las guaduas deformes, sobrema
duras o que presenten ataque de insectos o probLemas fitosa
nitarios, continuando con Las maduras hasta c ompl et ar La
intensidad recomendada en cada corta.

- Dejar una dis t anc ia entre individuos relativo y densidad
uniformes, sin abrir en la cobertura de Las copas espacios
denominados "Claros" ni dejar áreas con sobrecarga de guadua
en pi e.

13 'MP. DEPTAL. •• CAL,
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CUIDADOS ESPECIALES AL EJECUTAR EL APROVECHAMIENTO

En todas las labores debe evitarse la destrucción de la guadua
viché y los rebrotes.

Cortar las guaduas por encima y sobre el primer nudo, oblicua
mente evitando la formación de depósitos de agua. En forma simi
lar reducir la altura de los tocones, que han quedado de aprove
chamientos anteriores.

Recoger los despe rdicios del aprovechami ento en pi I dS ubi cadas
.en los lugares que no afectan el crecimiento de los rebrotes.

AREA'~ANEJADA DE GUADUA MEDIANTE PLANES DE MANEJO DE LA

JURISDICCION DE LA C.V.C.

CUENCA U.t-1.C. No. DE PLANES AREA (Ha)

Cartago-Zarza l

Bugalagrande

8
3

113.8

43.3

Calima-R;obravo

Agu;la-Ansermanuev~

Valleo geográfico

Tuluá-r~orales

Barragán-La Paila

Jam - Teta - Qu;namayo

6

2
21
8
25

1

24.7

11 .6

298.2
97.1

331.0

8.0

73 917.7

Asistentes Técnicos Inscritos 36

Aprovechamiento de Guaduales sin plan 1989

Area (Ha) : 242 ,-

Volumen Autorizado (m3) 11.235

l'

; :-1
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PLAN DE APROVECHAMIENTOY REPOSICION FORESTAL DE GUADUALES

Se denomina· PLan de Aprovechamiento y Reposición ForestaL eL docu
mento destinado a fijar Los sistemas técnicos de extracción comer
cial de' madera de 'los bosques naturales homogéneos y Los métodos
de manejo de l área aprovechada para garantizar La reposición de
la madera utiLizada dentro de Los fundamentos de La ordenación
foresta l.

CONTENIDO DEL PLAN :

Todo PLan de aprovechamiento y reposición forestaL deberá ser
elaborado y presentado a La C.V.C. por un Ingeniero ForestaL o
firma especializada y constará por lo menos de los siguientes
puntos :

a. INTRODUCCION y OBJETIVOS

b , ESTADO LEGAL

1. Calidad jurídica del área.

2. Servidumbres existentes

c. LOCALIZACION

1. Jurisdicción administrativa deL área.

2. Situación gebgráfica aproximada, tomada de las coordena
das deL mapa físico-poLítico de Colombia, publicado por
eL Instituto Geográfico "Agustin Codazzi".

3. Vías de acceso externas e +nt ern es;

d. SUPERFICIE Y LHHTES

1. Descripción general del área, linderos y·superficie totaL.

2. Superficie forestaL

- Cubierta con bosques naturales que existieren.

- Cubierta con plantaciones. '. '

3. Superficies con otros usos

e. CA~ACTERISTICAS NATURALES

1 !, Il.
I i
l'
1,

11¡
¡
I! . I '
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1. Datos climatológicos:

- Precipitación media anual y su distribución en el año.

Temperatura media anual.
Clasificación climática. Según la zonificación climáti
ca preLiminar deL área jurisdiccionaL de La C.V.C.

2. Información generaL sobre geomorfoLog;a y sueLos.

3. Topografía e hidrología.

4. Vegetación.

Formar.ión y asociaciones vegetales.
Clasific~ción de' la especie n' aprovechar, indicando
el nombre común y cien t if i co ;

~ Otros aspectos ec~Lógicos.

f. DATOS DE CA~'PO y CALCULO DE EXISTENCIAS.

~~étodos de muestreo. De conformidad con La not a técnica
ce inventario de guaduaLes.

Se deben reportar los ej emplar ea de todo diámetro, mediante
la siguiente cLasificación:

'~. Guadua madura ("gecha") o aduLta aprovechabLe (taLLo
'/er':e' amar i LLento con manchas bLancas).

2. Guadua seca o sobremadu ra (ta llos amari' los), E:xcep
tuando los caídos.

3. Guadua joven ("viche"- taLLos verdes con ramas y hojas,
sin b r ác t ee s ) ••

4. CLases de renuevos o brotes de taL Lo cubiertos con
b rác t eas y ausencia de ramas.

.1Veget ac i ón herbácea, arbust i va o arbórea asociada.5.

g. INDUSTRIALIZACION

1. Tipo de productos que se obtendrán del é,pro'Jechamiento.

2. Tipo'de maquinaria y equipns & utiliz~r.

'MP, D"PTAL, , tAL'
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. 3. Destinación o uso de Los productos.

h. J'..!STIFlr.ACON ~,E LOS APROVECHAMIENTOS

~co~óMica, teé~ica y soc~al.

i. TRATAMIENTOSSILVICULTURALES

Especificación deL manejo de La regeneración naturaL de
La especie a aprovechar por corta selectiva. Esta información
será necesaria no só l o para el manejo deL área aprovechada,
sino para certificar la condición de pLantación industriaL
de los bosques naturaLes m~jorados siLvicoLamente, de acu~rdo
aL Art icul o 234 deL Código NacionaL de Recursos NaturaLes
Renovables y Protección aL Medio Ambiente.

Se deberá indicar el sistema de manejo de Los
Limpiezas, f er-t i l iza cion e s, extracción de guaduas
caídas, deformes y programas de entresacas futuras.

j. APENDICE

1. Mapas y pLanos

- Mapa generaL de LocaLización deL predio y v í as de
comunicación con base en eL mapa físico-político
de CoLombia, eLaborado por eL Inst ituto Geográfico
"Agustin Codazzi", a escaLa de uno a cien mi l ~1:
100.000> •

- ¡'1apa forestaL de La finca a escaLa no menor de uno
a cinco mil (1 :5.000> 'que deberá contener : áreas
forestaLes y su divi sión en formaciones y as oc iac io-'
nes vegetales,. vías de comunicación y proyectos
de vías de comunicación y proyectos de vías de trans
porte, pLan de cortas, campamentos e instaLaciones
industriaLes. .

- Plano de Los rodaLes a escaLa 1:1.000

2. Diseño déL'inventario

CáLcuLos, tabLas y resúmenes
Gráficas

3.

4.
B •

5. Fotografías

1i. IMP. DEPTAL .• CA~I.
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EL SUSCRITO JEFE DE LA DIVISION CUENCAS HIDROGRAFICAS

DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -C.V.C

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL ACUERDO

No. 3 DE 1983 "ESTATUTO FORESTAL"

C E R T 1 F 1 C- A

Para efectos del Artículo 98 del Decreto 2053 de 1974 que el
propietario identificado con el
NIT y domiciliado en Cali, departamento deL
durante el año 1988, realizó labores de manejo técnico en un
GuaduaL LocaLizado en predios de 'su propiedad, induciendo su
renovación, así :

EL guaduaL relacionado se encuent ra inscrito ante la C.V.C.,
Llena Los requisitos técnicos de manejo, control fitosanitario,
y prevención dé incendios acorde al pLan de ordenación previamen
te aprobado por esta Corporación mediante la Resolución No.

de y bajo La Asesoría Tecnica deL Ingeniero

r·1UNICIPIO DEPARTAMENTO NOpPLANTAS HASPREDIO

Forestal.

Este bosque natural homogéneo así mejorado se asimila a plantacio
nes Forestales Industriales conforme al Artículo 234 del Código
Nacional de los Recursos Naturales RenovabLes y de protección
del medio ambiente.

Para constancia se firma en CaLi, a los
de mil novecientos

días del mes de

LESTER A. GUTIERREZ POlANIA
Jefe División Cuencas Hidrográficas

I¡,
í,
i
!
t

~
1 'Fauna!•.,
l· ,".

Copia a Programa Administración Forestal y de
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INCIV,A

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C.V.C

DIVISION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

SECCION DE CONSERVACION Y. CONTROL

PROGRAMA ADMINISTRACION FORESTAL y DE FAUNA
BOSQUES NATURALES

INFORMES DE AVMICE EN LOS·APROVECHArUENTOS DE GUADUALES

Con el propósito de unificar los criterios en la administración
de los planes de manejo y la clase de información que llega al
Programa Administración Forestal y de Fauna de parte de los Ing·e
nieros que prestan asistencia técnica particular en aprovechamien
tos de guaduales, se considera necesario informarles sobre los
puntos mínimos a que se deben referir en este tipo de informes •

.JUSTI FICACION

El carácter dinámico que tiene un plan de aprovechamiento y reposi
ción de un guadual lo hace susceptible a cambios, que se ejercen
sobre todo en los porcentajes del número de guadua a entresacar
que pueden ser debid.os a muchos factores, entre los cua Les se
pueden enumerar

1. Fenómenos naturaLes (vendavaLes, otros).

2. Ataques de pLagas y enfermedades.

3. FaLta de adiestramiento deL personaL que ejecuta La corta
de las guaduas.

4. Falta de aprovechamiento deL pLan por parte de supervisores
deL aprovechamiento.

5. FaLta de marca a las guaduas que se deben extraer.

6. EL mismo error de muestreo en eL inventario.

Por Lo anterior, una vez reaLizada una estresaca a U.l rodaL, Los
datos de inventar io que se presentan en el plan, quedan en mayor
o menor proporción desactualizados. De ahí que es necesario reco
pilar y analizar nueva información para que sirva de punto de
referencia en Lo concerniente a porcentajes de apr-qve chamient o
y a Los reajustes del plan en los cicLos de corta.

Esto faciLita e l , controL deL aprovechamiento por parte de' Asis
tente Técnico y La ·CV.C, y puede ser utilizada por los técnicos
que en eL futuro tenga que ver con eL bosque objeto de manejo.

,
IMP. DEP'T.AL. - CALI

I



I N e I V,A ------------___,_'

...._ ....- -

-2-

Este aspecto se ha cumplido en algunos aprovechamientos, sin embar
go, en la generalidad de los casos es muy deficiente, Y en aLgunos
hasta tal punto que se confunde los INfORMES DE AVANCE con Las
recomendaciones que eL Asistente Técnico hace por escrito aL con
tratista deL aprovechamiento en hojas de controL de visita.

CONTENIDO MINIMO DE LOS INFORMES

1. Presentación
2. Nombre Y ubicación deL Lote(s) o rodaL(es) aprovechados.

3. Información de campo.

4. EjecuciÓ~ d~L ~L~n.·

5. ConcLusiones.

6. Recomendaciones.

7. Anexos

Sobre estos puntos, conviene aclarar sobre La información de campo,
la ejecución deL .pLan y recomendaciones.

INFORMACION DE CAMPO

Se refiere princip~Lmente a 3 aspectos

a. Inventario post-expLotación.

Se hace con una intensidad mínima del Sr. deL orea aprove
chada, utilizando parceLas al azar en todo el Lote o rodaL.
En cada parceLa se tomará eL número de guaduas por cLase
de edad (gechas, viches, renuevos), indicando el diámetro
predominante para cada cLase en todo eL sitio.

Esta i~formación se puede resumir en la siguiente tabla:
(ver anexo).

b. Apreciación.

Sobre La Limpieza, calidad de cortes, disposición de resi
duos, protección del rodal, etc.; puntos estos que generaL
mente contiene La resoLución aprobatoria deL plan.

c.
Cantidad Y clase de productos que se han obtenido deL apro
vechamiento •

IM,..¡ OI[PTAL.... CA I

t



I Ne IVA ,

I
I
i'

I

-3-

EJECUCIONDEL PLAN

Los datos de I : inventario deL pLan y Los obtenidos después deL
aprovechamiento, sOn unas herramientas básicas con las cuales
eL Asistente Técnico puede hacer comparaciones, reajustes, proyec
ciones, etc. Se puede presentar la siguiente tabla.: (ver anexo).

En esta parte se ana l izan los cambi os a que fue sometido eL pLan
inicial, su jus ti f icac i ón y los criterios para el futuro manejo.

RECOr.,ENDACIONES

Se refieren a la orientación que se le debe dar ·al aprovechamiento
futuro para que este sea aj ustado a e ri teri os técni dos fundamenta
dos en esta evaluación, tales como periodicidad, intensidad de
entresaca, estrategias utilizadas y otros aspectos que el Asistente
Técnico estime conveniente anotar.

NOTASAL r~ARGEN

1. Para la distribución de las parcelas en el campo, debe ha
cerse en la forma más aleatoria posibLe, a fin de evitar
sesgos de carácter subjetivo en La información.

2. Para tomar el diámetro predominante en cada sitio, se medi
rá uno, eL que se considere es eL más frecuente por clase
de edad para el sitio que se muestrea.

3. Las proyecciones a nivel de hectárea se hacen con base en
Los promedios por parcela de 100 m2, sin mediar ningún tra
tamiento estadístico.

,
1I
11,
1
!

1I
; f

·1,

\
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(ANEXO)

TABlA' N! L .•

Inventario post":explota<;i6n del rodal ....;...__ ~-__,.--_~---:~-
(n6mero o nombre)

Finca ~ ___

'. Fecha ~---:--_

I-=-___;G;.:E:..:CHA=.:S::......,.~r--TVICHESRÉNUEVOS
DlAl'lET'RO DIAMETRO DIAMETRO
(Cms.) g (Cms.) _.L_#_i-~(C~ms~.)~-------1~-----------+--~~~~--~~

SITIO O NUMERO
DE PARCElA. TOTAL

" .

,Promed'1p/¡:;ar::cé_ia

.,
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TABLA N!. 2

..

(ANExo)

Pecha

NO~ro ·.de guaduas por hecttrea exiatentea antes y .después del·
ap'rovechainiento en el roda l. -=- ._...;..~----

(ndmeTo o nombre)

. .' ~
An'tes'del
.aprovechamiento'

Desp~6s del
aprovechamien t.O
(remanen te)

, 1.

Finca __

l·

'.'

TOTALGECHAS . VICHES RENUEVOS

# .. !.
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.CUIOE SU 'GUADUAL - ESTIME DAÑOS Y PE~D'IDA~ ,1/

Por: .Jorqe' A. Escobar G. ?:_/

1. INTROOUCCION

) ,

Oscar Htda lqo ~ 'un jrionero -de l os estudios sobre guadua en. Colo:nibia ':..,
,1 ','

cons+dera que n+nqune 'planta ha contribuido' tanto al des'arr-o'l l o social,
y económico del país como la guadua; 'Sobr.an razones' para ,que sea est~ ,
diada científica y técnicamente en todos los campos de su manejo Y
util ización.

El hecho de que.yase hayan 'reali'zado con éste, cuatro Encuentros Na
donale's '~bbre 'BAMB,U/GUAOUAentre ~986 y 1989, con amplia y var iada
part.ic ipac'ión , es wl indicativo de la importancia creciente que ella

, 'merec~, no sólb d~ntro de la comunidad científica, 'sinD también en ]a
'sociedad col omb+ana.

La ~uadua eS u~a es~ecie tradicionalmente manejada por ingenieros fores
ta les, dé, ahí la" poca atenc ión que com? .objetrr de estudio ha merecido
por parte de las Facultades'd'e Agronomfa del ,País. Parae l caso de P,a;
.nure, en los 55 años de ex í stenct.a de la Facul tad , sólo'~e han ree l iza-
, do ci nco t rabajos de 'tes i s , d~s de e11os en 1a 'presente década '(*') lVer
Anexo 1). Espero que eventos como el que nos congrega; sirva para de-.
tectar y definjr problemas de incunvencia directa a Ingenieros Agrónomos
y que las inquietudes invest5gativas encuentran apoyo económico entre
prop ie tari os de quadua les , empresarios e tnstí tuctones gubernamentales:

1/ Trabaja presentado ,al IV ENCUENTRONACIONALBAMBU/GUADUA-'Tul~á,'
1 - 3 Diciembre de 1989. ' ,
Profesor Asociado - Departamento Ciencias Básicas - Facultad de
Ciencias Agropecuarias, U.Nal. Palmira.
La información a presentar hace parte del Trabljo.de Grado reali
zado en 1a Facultad de Cs-. Agropecuarias por Carmen P. Beltrán y
-Hernán Rodr í quez Q.', bajo la üí recc+ón de Jorge A., Escobar y Codí ,
recci ón de José Tvan Zul uaga c. " ,-

2/

(*)
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2, APROXIMACIONA~ PROBLEMA- INTERVENCION'y MANEJO

De acuer-do con Cast añó , F. (1986) -citado por Beltrán y Rodrf quez (1987)
la mayoría'de guaduales'del país se encuentr-an o muy intervenidos o sin
intervención alguna; dada la or-an variación que presenta la densidad' 'en

, \., . -,
tre y dentro de guaduales '(~er 'Anexo,2} no e'~ aceptable es tab'lece r Una
densi'dad promedia' qenera l izada , por lo cual se requieren'estud';os espe-

cH; ces en cada caso"

A nivel del Valle del Cauca, la CVCes la entidad encargada de expedir
los, permisos de expl.otación de este recurso natural. Se requiere ela
borar (*) y someter a la, aprobación', un Plan de Aprovechamiento y Man~
jO,del Guadual; é~ 'éste 'se espec if ice. entre otros, .Ia 'i:ntél)si'~ad, de,'. .... .
cort-e" acorde 'con las "caracterist i cas ,'de: dens i dad:(i n'(:tiví'd~~srhectáreas ') , , '
y compo,Sición,es~r:uctural' (i~di'vi-dLio~')egar1 ctese por'ed~d).' ','

Se denominará Intervención técn;'ca a la primera extracción de material,
con "arreglo" del guadua 1 1as subs i guientes extracci ones (con i nterva
lo ,aproxiniado de-1,5 años) harán parte del Manejo técnico que debe dár
sé,e a la','plantación, Los quadua les deben 'nte.rve~irse para regulár

" el'espacio, vitaí"d~ 'lo's 'ind:ivi_duos' q~'~ lo' componen. Se 'pretende con "la
tntervenc í óndel hombre, "de'sviar la '-compet~ncia' tntraes,pecífi.c:a -a f'avor
de l~s', ind1.viduos jóv;ene'S,'y"'favorecer la- apar+cton del mayor -númerc de '

rebro tes .

1:.a ,definición de est rateqi as de manejo'. aunada a la ampliación, al sec
ter a'gro-industrial, 'de sus 'tr-ad í c f onales usos aqr Ico las yen, construc
. . '. . '. ~ \, - .

, c ión , 'hacenvi:slumbtar mayor .atenc ión hacia est-e recurso, 'conservando',
, y aún amp1i ando el área des tinada a 1a guadua, ya que se integran. 1os,

-----...;-'---(*) Por Ingeniey'o Forestal inscrito 'ante CVC, si'guiendo. metodologías
definidas en la "Nota Técnica para inventario de guaduales" apro-
bada po'r la entidad.

: '.
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. aspectos eco 1ógi cos y los intereses econónricos ,

El propietario del quadual debe'ser cense lente de que él puede ayudar.
a mejorar sus ínqresos ~ medlante préct tcas de manejo que favorezcan'
la canfidad y calidad 'de~sus' exrracctones, Debe entender que la gua
dua es un cultivo perenne de entres aque , que debe ser protegido. para
evitar robos, q~emas accidentales y volcamientos. Mejorar' la densi
dad en zonas "calvas'" mediante resiembras; detectar y corregir,PQsi-
b les deficienc.ias·'nut-rici~nales en perchesespect+í cos , evaluar el tm
pacto de' prObl.e~~s fi't~san'i t'~ri os' (plagas y enfermedades) " 'pa'ra ]0' -.

, , . . I '

cual se requter e r~·allzar·estim{l.ciones'·de dañ'o y pérd+das; sobre todo:. ,.' . '.

de. puyas. y rebrotes, después de la intervención.

3. PROBLEMAS FITOSANITARIOS - ESTIMACION DE'BAÑOS y PERDIDAS

, El pr-imordia l objet tvo del' presente artículo es llamar la atenc-ión 50-

. br.~·'dos problemas fitos~nitar.io,s que, .de no' pres tánse les el debido cui
dado, 'pueden' const+tví rse en· cause les Impor-tantes de daños y' pé'rd i da~-

• '>

dé guadua, con detrimento de la cantidad y calidad del producto obte- "
ni ble,

, ,

En el segundo semestre de .1986·se·.realizó la fase de campo de1.traba
jo de grado de Bel t rány Rodríguez, d'irigido inici,almente a: e'stud í ar

. .
usos y comerci al izaci ón de. -quadua , con base en 1os eprovechamientos
que se hac:i~n en dos 'sitios de .l a 'parte plana del V.alle· de.·l·cauca.

Hacienda Aqro-Ol qa , Soci edad Aqropecuar-í a La 01ga - corregimiento
de Rozo, muntctpí o de Palmira; extens ión aproximada en quadua de 8
has.
San Jerónimo Yarumal ( suertes 254-2S7-258' ) -Ingeni.o Pr.ovidencia,
S.A.,. corregimiento El Placer, municipio de Cerrito; extensión apr_Q_
ximada en guadua ·de 5 has.
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En la ,citada tesis y de manera pre ltmf nar , se est í amaron daños' y pérdi-
das para dos problemas de difererite naturaleza, que afectan el cultivo
de quadua, en particular en los estados iniciales del desarrollo (puyas
y 'renuevos)

"3,1. pROBLEMA FiTOPATO'LOGI-<:a.

Relactonado con Tadenomí nada "pudr icién-acuosa del tallo", con agente
causal aún no ideritificado. El at~que' prod~ce la pétdirla de la puya
afectada.,~cürri~ndo' por lo ge~era1 en brotes con altura interior a los
60 cm. El problema se detecta a simple vista por el cambio en la colo
ración de las hojas caulinares, las cuales se tornan de .color qr í sáceo ,
que contra~t~,con la coloracifin café oscura de los renuevos sanos. Se

'aprecia la pérdida de humedad en las hojas cau11nares que proteg~n la
parte apical , pierden pubescencia y tienden a separarse entre ellas;
si se toca la parte apical del rebrote éste se desprende con facilidad
y se libera un olor penetrante, caracterfstico de una reacción amonia
cal i proveniente de la descomposici6n d~l material.

El ,a.t~qu.epresentaba una amplia .di str+buc ión espac tal en ambos quadua
les. Para cuantificar 'la 'pérdida se real tz é. Una evalUi..lci:ón'dos meses'
después del aprovechamiento. Se emplearon paree las de muestreo de ,20
x 50 m .• con resultados porcentuales muy similares en ambos sitios,'
como se resum.e a continuación. '
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Local idad
Núme-ro de

, _parcel as
(20 x.50m)

Puyas y Renuevos*
Total Afectadas**

% Afectadas
( pérdidas)

---~-~~------_._---~-~.~------------------.---------------~----~------
Agro-alga
Proví denc í a

5
4

276
, '120

, 12.,3

13.3
3.4
16

---- ---- ---- -- ---- -- ---- -- -~---- --- ------- ..._---_._-------- ------- -- ----
Total 9, 396 .50

-----~----------_.~~~-~---~.._-------~--------------------~------~----
,. . " .

* Puya"> brote i-nicial de hasta 1.5 m. cubierto compIe tement e de ho-
j as 1 cau 1i na res pubescentes . ' ,"

Renuevo' = brote con al tura superi or, el 1.5 m hasta que concl úye su
crecimiento longitudinal, el cua'l coincide con el desa
rrollo de ramas superiores.

** Las puyas afectadas ten; an al tur-a s menores de 0.60 m.'

-~-------~----------------------~------------~-----------.------------
.Fuente; Be,ltr'án' y ,Rodr{gue~ (1987) '-, Tabl.a 3. pág ., 67.

3,2.' 'PROBLEMAENTOMOLOGIca '

Sin dejar de reconocer la gran' importancia económica de l os daños causa

dos por -,nsect'os sobre la guadua en post-cosecha. se quiere llamar la

atenci ón sobre los daños y pérdi das que causa.n ,insectos a nivel, de cam
po ( p-e-cosecha ). en parti cul ar los causados por, Pojj~_chnus ageno.r.
Su ataque demerita la calidad del. producto por' los'daños mecánicos al
perforar los antrení dos yen' ocasiones el daño es tan severo ("tipo

flauta") que se traduce en la pérdida de los tal l os-,

~. M~_!:,~_!: es un coleóptero de la +amil ia Scarabaeidae, con amplia dis

tribución geQgr,áfic,a ( Méxi·cQ. Guatemala. Honduras. Salvador, Costa
Rica. Panamá , Co l embia ,' venezue l a , Ecuador" Brasí l )~ recibe diferen- "
tes "nombr-es' vulgares según la región:. Cucarrtin de ir_.ier-no .Q escaraba
jo cornudo de la cañ-a, torito, rempuje, etc. Los adultos presentan

" '

un claro dimorfismo sexual y marcada dife.renciación e'n los machos por
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tamaño de los cuernos (*)".

En un estudio de la fluctuación de poblaciones insectiles en caña de
azúcar, en dos tipos de terraza en el Ingenio Providencia, Zúñiga (1975)
reporta estacionalfdad deTa presencia de adultos del ínsecto , con ma-:
yores captures en los meses de, sept f embre-nov iembré , en t rampas de luz
negra .. Tambiéñ, en trampas de guadua ( sin tóxico) para las capturas
de Rhynchophorus palmarum .Y Metamasius hemipterus col ocadas ,en 1as
suertes de caña del I.ngenio Provf denc í a , eventua lment ecaen en la tram
pa f.. aqenor. Las estadísticas disponibles confirman su estacionalidad
durénte el período de lluvias de septiembre a diciembre ( Ver Anexo 3 ),'
'con clara tendencia al incremento de las,p6blaciones en la, preserite dé-
cada ;'

Rojas O. (1984) en un estudio de crecimiento de guadu~ realizado en
"Mateguádua" ( Tuluá O Valle). también caracterizó el daño del coleóp
tero ~. ,~genor. Para el periodo 11uv.ioso del segundo semestre (sep-.

, tiembre - dí ctembre ) del año de 1983-. reportó.' es t imac íones .de daño ~n
/

e renuevos del 8'6%. Evaluaciones prelim-inares en,' quadua les pertenecí en-
tes al Inqerrio Provtdenc+a durante, el seg~ndo semestre 'de, 1'985 ~,e,esti"
mó en 'u~ '80% '~l daño en renuevos. ',' ,En'l'ós' '~nterioY'es' trabaj~s no': s'~ h;"
ce una categorización de la sever~dad del daño.

Beltrán y Rodriguez (1979) 'en e l segundo semestre de 1986 est imaron el
ataque de'.!:.'. ,~_nor'en las dos l ocal tdades es tud iadas , dí st í nqutendo
ca teqorf as -seqün ,el,e~~ado f't tosanit.ario 'que exhibe el cültivo,.' ..

(*) Para mayores detalles relacionados 'con la biologi~ y hfibitos de
, ,',vida, de.f. ~~_!:lor_véase Belt rart ,YRodriguez (1987) ~
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Categoría del Daño Descripf ió!'l
--------------------------------------~----------------------------------, , J

o~J..Leve(Daño)

Guadua sana, ,

{

Guadua con una p'erforac~ ón. basa 1 por E.. age_no:,
Guadue con .dos O más perfnrac iones basa les por

, f. agenor._ .' ,
, .

{

Guadua con daño
origen a este.
Guadua podrida a
da~o s~vero y la

"tipo f laut a'' o que puede dar'Grave
{pérdida) causa del ataqu~ de P. agenor

planta no se recupera.

Guadua pod~id~ por ot~as ,causa~;
.. .. .- -- -- --'.-- ---_._------~---- -----~._'---- ---- ----- ----,---"--"-:.----------------

A continuación- se resumen los resultados de 'las evaluac íones de daño y

pérdidas atribuíb1es a 1:. ~Renor según muestreos realizados dos.meses
después del aprovechami ento del guadua1. empleando p.irce l es de 20 x 50

m.

Localidad No. parce
las' (20x-
50 m)

Daño % Pér
grave dida
(3+4)

Total puyas , .'Sanosy renuevos
Afecta
dos P',
agenor'
(1...4)

Aqro-O'l ga '
Providencia

59

12i'

45

121

120
276

13' 10.8

23· 8'.3
'.' 4

5~:~:~::------------~.------------;~~--~----,i~~-----~~~----~--;~~-~.
___~ :_~:~~=_~~:~=~_:_:~'~~=:!,El~.._. 9·
Fu~nte: Be1trá~ y Rodríguez '(1987)Tabla 1. pág: 94.

Las evaluaciones de da~o (leve y grave) dos meses después ~e1 aprove
chamiento fueron del 41.9% ~n. puyas y renuevos, cifra que result.a apro

ximadamente 1a' mitad de '1 as' reportadas anteriores ce no es t imec iones de

< '

'30
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daño por f. agenor en quadua ,( 80 a 86% ). De todas maneras 1a ci fra
'és,alarmante,Y diqnavde tenerse en cuente por parte de propietarios de
-quadue 1e_~y a,s'~stentes ,técn i cos .

$i a las pérdidas 'en los rebrotes causadas por la "pudrición a-euosa
del tallo" se 'les suma las causadas por f. agenor, se obt í ene un total
de 21.7% de los brotes o nu~v~~ generacio~es, pérdidas atribtifti1es al
impacto de dos problemas fitosanitarios a los 'cuales hasta la presente
no,se les, ha:prestado li ~ebida atención.

, 4.' UNAPROpuESTADE,ACeION

Comoaún no se ha identificado, el agente causa] de la "pudrición acuo
sa del tallo", ni se han estudiado los factores condicionantes (climá
ti_cos, nutricionales, etc.) de su aparición y diseminación, es dificil
emprender acciones de manejo del prob lema a nivel de campo. _Se podr+a

empezar por:

_ _Evaluación específica de la magnitud del problema a nivel de finca.
considerando tanto guaduales no ,i,ntervenidos* corno intervénidos.

_ Recolección de material afectado a fin de lograr aislar e identifi
car el agente causal; precisar los factores con~icionantes de ~pari
c í ón.y d l semtnac'ión. ,.

_ Integración de esfuerzos a nivel de instituciones 'qubernamerrta l es
( CVC, ICA. INCIVA. 'FACULTAD)a fin de emprender trabajos de ínves

ti~aci6n y divulgación de re~ultado~.

* Con'el objet í vo de reduc ír costos, la evaluación- ¿..?l estado f í tos a
nitario de' guadual puede realjz.arse,simultaneamerite con el inven
tario ex iqido .porTa 'cVC'para tramitar, el permiso de aprovechamten
to: se sugiere respetuosemente tnclul r .est.e. aspecto 'dentro de la
Norma Técni ca.' '

~,
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En cuanto ~1 manejo del P. agenor se tiene mejores y mayores é1ementos
de acción; se conocen aspectos re1~tivos a su'bio10gfa y h~bitos de vi_
da, su estaciona1idad y 10s hospedantes alternos (Ca'ña de azúcar, caña
menuda o caña brava, mafz, y sorgo, entre ot~os).

En la época lluviosa del segundo semestre d.e1 año (Sept iembre > Di.,.
ci embre) en 10$ guadua les que están siendo" 'i rrterverr' dos (por faci 1tdad
para la í nspecc idn) , se pueden programar recolec~iones manuales dur.án-,. ." .
te el dfa ( aprovechando mano de obra estolar cercana). La captura
nocturna mediant e lámpar'as-trampa colocadas en los lotes más afectados,
ya que los adultos acuden en buen ,número hacia la luz durante la no
che ( Guagliumi (1962) citad~ por Beltrán y Rodrfgu~z (1~87)). En
cuando a enemigas naturales, 1a ) i teratura reporta a, CampsQme,ris servi-.
,11e í , -hymenép tero que ataca 1as .Farvas 'de f'. agenor'las, cua 1es 'par-an,~,
za' y ut i 1iza como,al imento: de sus .crf'as . Ei hongo, entomopatñqeno Me-

, '-,

tarrhizibum anisbpliae ataca adul tos y larvas de f. agenor 'causando
la muerte~ es otro potencial agente biótico de cont~ol.

La i nt.ervenci ón del hombre tratando, de desví ar 1a competenci a i ntraes. *. _"
,peclfi"ca ¡;l' favor de' los 1ndív íduos jóv.enes y, favorecer 1a, ap-arici6r:l'
dé',:rnayo/,ndniero de réb"r.ot~'s, tie:'1e una acc téncentr-ar iaen l:as' pl aqas

, o;: en,fe~édades, 'que de ~o.'.saberse 'm,an~jar,- i r~~' en .detr-tmento ,de la,
cant í dad y ca l idad ~el producto obtení ble, El í ntr-vroqente 'que"sutge
es si l os prop iet ar-ios de los guaduales son conscientes 'del problema
'y si ~stán dispuestos 'a e~timar los daños y pérdidas y de s~r nec~sa-,
: rió ~nvertir, para mejora~ el estado fttosanitario de sus guadua1es.
·Ano dudarceveritos como,el, que nos congrega son el punto de partida
deacc tones ":coordiriildas; , Muchas .qrac ias ,

'..

JORGE A. ESCOBAR G.
T~luá, Diciembre de 1989
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ANEXO 2'. Variaciones en .la'densidad entr-a.y dent r-ode guaduales

a)¡ .. Estimaciones de d~risidad en g~aduales para'varlas reglones d~
ColomDia.

.Región
Promedios

Guaduas / Ha
Min .Max

--~----------------._-----~------------------------------
Valle Geogr~fico ,del Rio Cauca
Zona cafetera ~

,,5.500

5.9,33.
10.200

7.667

Fuente: Londo~o y Prieto - Tesis ,de Grado Facultad de
Ciencias Agropecuarlas Palmira, 1982.

b) Variación de la'densidad dentro· de una localidad

No. par'
cel as -

Area.: ,
Parcela

Valores ex ...
tremos obser
vados. gu-a--
duas/m2

Loca 1idad'

--~----------~---------------------~-----_._-----------------
1. Santander de Quili-

chao ( 'Finca San
Julian ) 6' 5 x 5 0.28 - 1.32
Jamundí ( Hacienda
El.Casti'llo ) -23 'lO x 20 0.19 ., 0.735
Plam ira , (Facul tad) :'42' 5 x 5 0.0-4 -. 0.76

2.

3.
. ,

, -~.-----~---~-----------~----~-----------------.,.-~-----------
,Fue-nte: 1. l.ondoño y Prieto - Tes+s de Grado. 19~2

2.' Lozano y' Alvarez ., Plan. de.Aprovecharrdento. 1982,
3. Escobar y Avila ~ Evaluaci6n interna, 1986

, '..

.,l .



I Ne I v A .-___._-_..;._-----:-...-----..,

I N, (J) r- . (J)
10 "'O 10; :::l

Cl.j 0'1s, 1./) '''''10 10 1./)' s,
> a. ::ll 1:)

E ~; oo;T
1./) ~~I c:::co (J)0'1
1./) ..... g-¡ .>0'-1 10 I./)..s:: I s::::N 0.10 U 'I'Q ,r-,
E';:" s::::j s,0'1 _
I'Q .,... .....--! ~ .• o:: r-

..... s:::: O)o >o::t" 'o. O) c:o"'O c:::r.: CO s:::: ,,... "'Oo 0'1 o U .,'r-" "'" - C"I M 0'\ M M o - 0'\ M 1.0 U") e u u V'>s,
í I U") o;T - N M N M M 1.(') o \D 0'1 'o) 10Q) 1 . . 1./) ,_ s, c:::r.:a. 10 d 1 o o o o o o o o N o r--. U") O) o -.,... CO , - ..... u ..... './'),_' U 0'1 ·1 t. O) C.O) s:::: - 1 O) s; 10O) • I :::1 U 10s:::: "'O i ,ti, o .,...O) -e-- .1./) I /Q¡I-g v: U> o, ',' 10 . s::::1./) ·e "'O,' ' , "'O ..s:: r- O)(J) 10 I "'OE o, s, 'en 10 0,.- .,...- O) .'r--. O) s:::: ,10. >1./) o "'O 0'1

6 s; a. '0I'Q ..,... - I..D ~ o M 1.0 \D o !.C) U") N o;T 'lO ~.,..... s,a. s:::: 1./)

"
<d" .<d" 1.(') 1.(') r--, <d" \D CO CO M U") O) u c..E O) s:::: . . ,_ 1./) s::::10 0'1 o U") o o o o o o o o o - N .- O)

~'~ os, s:::: u, r--. .,........ ...... 0'1 o o. s;¡:
1./) - 'E 1./) O)s:::: r- o o s o 0'1O) Qj "'O U > s::::, "'O , o :::l''''' ......~I ',... o 0'1 .....s, s,

10 ..... O) r-

~.

10 O) :::1 10 .,...., O)u o... <d" "'O s: "'O':::l r--. 10 s:: oN 0'1 ::l O) 1010'. .- - !.C) ,....¡ ·N ...... ...... M - o;T N I..D \D 0'1. g. .,....
1./)

1 N,. o ·0 o o o o ...... ...,. r"'- M <d" I o = 0'1:::l O) " 1 . O) 1./)-0 1./)' os:::: "'O N o o o 9 o C::;>. o o o ...... - o 1 --O ':::l (..; :::l' r-.t:. . r--. I r- ~·Iou 10 ::T'I , VI U s:::: 0)" EVI ,s;:: ...... ,
10 s:::: ro +->1 o.,... ('O j Ca·,.....·,_ CL ....."'O u ,
E s:::: '''''1 s::::o I 10 f]) Q; E i,L.Jo... O) 1, ~ +-' 0)1"'O 1 .....o ..s::I 0).O) 1 ~- "'O"'O '1./) 1
0) ..... 01./)1O) "'O OU:::l o1./) ..... lO'x';;;1 .,...

10 i- o ~~ O) ~ 'o 101
o:::l :::l O) 1./) ..... E .......... VI E O) 10 lO-a. ':::l E s:::: ..... ¡ ~r--.10 s:::: s:::: s:::: .;;; ~ I ,ocou. O) O) .o 0'1s... O) O) r- :::l- 10 .......o ~ ~ O) .>0 _J-o E O) .o .o O) 10M ~ o O) s... E E O"'O:::lEI1./) o O) o o o ..... ,.o O) O) ..... "'O:::lO) ~ ~ N .,... o .,... 1./) ..... :::l s:::: 0)' 10 ~ O)o ::E: l· O) .o ~ ~ >o s:::: ,_ CO a. ..... > U 1Or-:::::!1O .....>< 1 s:::: O) 10 .o 10 :::l :::l 'O'! O) U o 1-.0 G'l E s::::

l.I.J l· l.I.J ...... ::::E; c:::r.: :E: 'J '"J c:::r.: "'" o z: Cl O)z: , - :::lex; , ...-1 ......

i



I N el V,A _;__ ,

. f
"1

'. i

FACTORESBIOLOGICOS QUE DETERIORAN LA GUADUAEN USO

Por GERMANPARRA VALENCIA
Inc iva

Dentro del proyecto "Impacto de Los Termites en la región Andina

(Area ·Sur-Occidental), financiado por COLCI~NCIAS-INCIVA, deL

cual soy responsable, ·hemos encontrado:

1. De 20 especies· de termites reportadas; soLo 5 especies ata

can la madera en uso; Las otras especies son eleme~tos impor

tantes de las cadenas t r-óf ic as como re c í ct adora s de celulosa •.

2. La guadua en esta área deL país es uno de los elementos

preponderantes de La .e rqu it e ct ur a popular •

3. . T)das Las made r as' utilizadas bajo Los 2".200 m."s.rl.m. son
. .. '

s us cep tibt e-s al ataque de t ermi t e s, sin embargo -su suscept.·i.:-

bi Lí dad naturaL es vari eb Le, encontrándose que a l quna-s 'd'e

las abundantes hasta mediados de este sigLo comomaderas

el chagualo, el medio comino y el aqua cat i llo en eL VaLLe;

el ch rc a l á en el Huila, el comulá en el Tolima y el c edr o ,

el co rbón y el nogal en ta región cafetera, ofrecen' 'una

vida útil mayor de 80 años. Esa resistencia a los termites

varía dependiendo de las. condiciones' c l imát ic.as , siendo

menor. en ár.eas donde' hay mayor humedad y t~mperatl:Jra.·

4. l.a 'gu'adua es .. uno de Los e l emerrt os vegetales con mayor resis

tencia a los termites, pudi endo superar La barrera de Los

80 años en 'las paredes de embutido y de 50 años en es t r uc+

turas. 'del t ec ho , s inembe rqo esa resistencia se hace menor

cuando La guadua está expuesta a condiciones de humedad

~ tempe ratur as aLtas.

3'- IMP. DEPTAL .• 'CALI

.,
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5. La guadua'es la única espec ie i veq et a L usada en la· construc
ción Que -puede renovarse en períodos muy cortos, aL cont ra-:
r io ' de otras especies maderabLes Que están a punto de de.sa
oar ece r , por su uso. 'int ens ivo. y sus ci cl os Largos de, renova:-.
c i ón (mayores de .5.0.añ¡0s).~, Lo ent er io r hace de ~a .guadua
un e l ement o de s eabl e para .e~· uso ·arquitectÓ'hico,. desde eL
p-unto etológ;co~. además' de' Que 'so precio La hace .ecce si b í e
a a~pli'os sectbr~s de la pOb(ac{ón:

L,
1.
¡

"1 6. La resistencia naturaL de La guadua frente 'a Los te rmt t e s

no es La 'misma que pr e sen t a frente a otros agentes bio l óq i>

cos , asf, Si' despué s de l cor t e , aún conserva mucha humedad,
es f ac i lment e atacada por, coleópteros de Las fami.Lias Bostri-

. ch idae , Ly ct idae , PLatipodidae y. Cur cu l ion ida e j en' este
. .

ataque', Que se j n i cia en los pr imer o s meses de instaLada,
la guadua además de perder pauLatinamente sus prop iedade s

',.

físicas en un Lapso aproxi mado de 10 años, se convi erte
en una moLestia ao r La cantidad de . 'exPllLsa~oa se r r m por
dichos aqerrtes ,

I El grupo biológico Que causa mayor deterioro en L~ guadua
son Los hongos, Los cua Les pueden podrir, debiLitar .. e inu

tilizar La guadua. en un período ~enor de un año. EL at aque
se presenta cuando La guadua está én contacto con eL agua'
o' a ltas humedades y a t emper atur-as mayores de 12°C.

7. La guadua ha s i do s omet i_da t r ad i cional ment e a procesos de
buen corte y "curación", sin embargo esta práctica cada

vez es más restringida, por Lo Que se hace necesario empezar
a exigir Que sea tratada con insecticidas y fungicidas Que
repeLen eL ataque de Los coLeópteros y hongos además de

que se aisLe de la humedad, ello haría pos ib l » obtener una

'"'3",:\ IMP. DEPTA~.• CALI
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vida útiL mayor de 60 años. Esta vida útiL es más de dos
veces La qa ran t ia 'ofrecida por Los métodos más tecnificados
de inmunización. de' madera ,

8. En CoLombia no ha existido una tradición de' inmun,ización

de Las maderas y La guadua no escapa a esa tendenc ie ,' Es'
por eLLo que aún se debe investigar sobre métodos de preser
vación eficientes, seguros, fáci Les de apLicar y económicos
que tenqan en cuent a, que La guadua por se runa 9 r aminea
posee .un s ist ema conduc tor diferente al . de ras otras made.ras

. uti Lizadas en' La' construcción. '., . ~, ,

~ IMP. DEPTAL.- CAL.
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DISE~O, AMBIENTE y RE~URSOS

PED~O _SUPELANOSANCHEZ
ALVA-ROTHOMASMOSQUERA

Proyecto MADERA
Depar-tam'ento de _DISEÑO
UNIVERSIDAD DEL VALLE

Agradecemos La invitación que INCIVA hace para participar en es t.e
IV Encuentro Na c ional , Para nosotros profesores deL departamento
de Diseño de La Un.iv e r-sidad de l VaLLe, es qr at if ican t e. ~er parte
de un evento en e'L cuaL Los, diseñadores 'se acercan a Los s i Lvicut-'
tores y a Los botánicos ; así Los si LvicuLtores y Los botánicos
enriquecen aL diseño y esto es bás ico en La forma en La cua t se
quiere invitar se entiendan LO$ recursos. Nuestra PONENCIA se
estrcutura en tres partes. Una primera de conceptuaLizaciones
básicas que girará aLrededor deL tema deL Diseño AmbientaL, una
'segunda' donde se presentan aLgunas expe r ienc ias naci das de nue st r a
t eor+a y, f ina Lment e a Lqunos comentar ios que, , de una 'u otra maner á ,

tien~ri que ver con eL re-disef'lo:deL ambient~' tropicaL det er io r ado ,

Se ent i.ende que cuando INCIVA invita a i'ntercambiar expe'riencias
sobre eL, recurso BA~1BU-GUADUA, no está invitando .:.:' entenderLo
de una manera aisLada, sino a +ncor por ar-Lo a nuestra, reaLidad
de una manera g~obaL. Por La brevedad deL tiempo La presentación
será necesariamente esquemática.

1 • 'O1 SEÑO Ai·18IENTAt.

Nu-estra 'educación' formaL ,se sos ti erie sobre La paradoja deL
dato' aislado. Cada concepto o +dea es:tá r i quro s ement e coLo
~ado y manejadp tomo 'un dato:sin nexo" cLa~os con Lo vecinO.
Son compartimentos estancos, que si bien es verdad garanti
zan profundidad, terminan siendo un a especie de profundidad'
sin suficiente extensión. En este momento, indudabLemente
por e L aspecto positivo de la crisis ambiental universal
y eL -man e j o. p l ane t iz ado de la, información, vemos irrumpir
e L concepto, de "Ambiente" en La Educaci-ón, eL üe re cho , La
SaLud, la' Administración, ,Las Cfencias' del, comp or t am'i ento ,
la política ••• pensemos 'en eL pode r vivificante de Los -movj>

, m.ier)to,s verdes, ••• , "el - Di seño , etc. Esta necesaria dimensión
globatizadora, efecto de La crisis producida precisamente
por Los mec an i smos reducc i oni stas a los cua Les nos' hab iamos
acostumbrado,' a múy corto plazo hará entender de una manera
más real ••• ' p.e. para Las 'condiciones t rop i ca t e s eL manejo
de la gran diversidad de los bosques locales ••• aquello
que genéricamente lLamamos ambiente.
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Es posible que e s t emo s siendo impáctados po r eL ,;pr',ncipio'
que a mayo r complej idad , mayor conci enc ia y'de esta manera
v iv/amos eL umbra l .de un ,1T)0dode acc ión ,que no -t emer á manej a r
Lo compLejo. En eL 'ámbito universitario, hace apenas una
dé cada eL' "medio ambiente" se' reducía a "cLima" y aou et Los
pioneros que e s tud iaban Las ricas y compLejas reLaciones
e co Ló q ica s o quienes s imoLement e intuían La importancia'
de "ambientaL izar" Los fenómenos (no oLvidemos que hace
una década empezaron a surgir Los primerOS Gru~os EcoLógicos
'en eL con t ex t o un ivar s ita r io) se, encont r aron an te un muro
'i de o t ó q ico donde solo Las r e l ac iones de' producción,' eran
Lo importante. Este r edu c c ion ismo se ha demostrado es.t r ec ho
y e-n La ac tueLi d ad en 'eL, conce pto de' M1SlENTE se 'inco rp o
ran factores como La Cu l t ur a (tradiciones, dieta, t ipo l o q ia s
e sp ac ia Ies , etc.) e.L Sitio (clima, sueLos, topografía, etc.)
y la Tecnolog'{a ('reLación entre los recursos, la creativi
dad y La rea l i dad; .-.) De e i e r.ta mane ra la Ecr logí a y la
Economía encuentran su raiz común (La famosa OlIdA griega),
sano camino que hará superar eL fenómeno que seña La que
en términos de desarroLLo ambiental, podríamos de cir que
nos e~ta~os chupando el palito, y botah~o eL he(ado.

,1

Cuando un recurso puede ser entendido' de una manera, global,
es decir frente a La "cuLtura,' eL sitio y La 't e cno Loq ia como
mínimo, Las posibilidades de desarroLLo'se potencian y simpLi
fican. Por supuesto que cuando habl~mo~ de recursos,_pe~samos
no sóLo en eL Ambi ente como, hemos propuesto ent ende r l o ,
sino ••• esto para eL campo particuLar del Diseño arquitec
tónico y urbano ••• Las tipoLogías tradicionales y eL espacio
púbLico.

De Las p r ime ras tenemos descripciones como aque l l a s que
Cieza 'de león hace en La "CRONléA'l>EL PERU'" sobre ,grandes
c on st rucc ione s redóndas. Pr ob ab l emen t e con un pequeño or j.fi+.
cio superior para p r odu c i r efecto ch imenea , .so tuc i'ón rde-a l
para Las -cond i c ione s deL Tró.pico Húmedo y La existencia
en nuestros campos' de rnódu l os ambientaLes t r ad ic i onal e s
que aún se usan como aquel Lo que genéri e amen te l Lamano s
" rancho". ConceptuaLmente ex i s t e La po s ib i Lidad de' avanzar
desarrolLando Lo' existente, más que sub-desarroLLando Lo
l ej ano , VaLe decir de sar r-ol Lar- eL "r-ancho't-más q,e sub-desa
r o l Lar el "paLacio" o "r asce c iet-o s'", Factores 'como - La ,mq_te'
r i a l i.dad ("casa de materiaL es mejor' casa") yola mejor utÍ'li--

"zación de Los ~ecursos son sub-temas de importanCi:a, en este
t,ipo de enfoque.

Lo interesante, aún, en Los textos, es que La guadua es un
,recursos ,regionaL.
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2.' ALGUNASEXP.EfÜENCIAS NACIDAS DE NUESTRA TEORIA.
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Toda -p e r sona que' se interesé por eL Uso de La guadua ·se.
encuentra con un . recurso (Lena ele b r.st or í e , mi t os y parado
ja s. En este momento se está en una etapa que podemos .ca Li-
f icar como de. re-vaLoración deL reéurso. 'Sinembargo qu'i en
busca guaduas par a hacer una vivienda, se encuentra que
eL m.ercado e st á basi cament e orientado a usar La guadua como
un "aux i Iiar para La edificaci6n de estructuras de concreto,
'campo en e-L cuaL una guadúa cortada antes de su madunez
r e sut ta út iL •. En. una muy supe r f ic'i a I evaLuación ·r.e.aLizada
.en Ca Li, encont ramos que el. 85%. de La guadua' utiL izada es
mane j ada como' mat e-ria! de desecho (puntaLes, forma Leta s ,
andamios, c as.e tone s f , La idea de que se 't r abaj a con un recu r+
so de desech.o 'y La pérdida de tradi cione s imor r t ant e s como
L9 forma deL cor t e para evitar La pudrición deL risoma o
Los 15 d ias en Los cuales eL mat é r ia l se deja "avinagrar"
en eL mismo qu adu a l ; así corno Las fases de La Luna (40.
menguante) y eL co r.te en La madrugada, ha empobrec.ido su
manejo •. I\sí,,· la pr imer a dificuLtad para diseñar con guadua
'r ad ic a en La caLidad y esta depende. deL tipo" de mercado,
e s de c i r se a éste para. estructuras 'permanentes o para estruc
turas. t r ans itor ias .y eL mercado' actuaL es.t á orientado a
estructuras t-r ans ito r ias , Otra dificuLtad es' cómo dar mate
:ria.Lidad a,' La ed i f ic ac iónj 'cQmo .super a r La idea que un 'muro
de mat e r ial es mejor muro. Esta' desviación ideoLógica hace
desaparecer váLores posi tivos .que unden sus raí ce s en' Las
tipoLogías de La "maLoca" o eL "rancho", Lo cua l hace perder

. toda una serie de tradiciones constructivas y eL conocimlen
to de usos específicos para recursos ve qe t a l e s específicos.
Para resolver eL anterior cue lLo de boteLLa se ha propuesto
una estructura tradicionaL ~e CascariLLo (Landenbergia)
o Guadua y reempLazado eL bah ar eque como muro por un.a maLLa
de a l ambr e : de. púas a La cuaL se Le adosa costaL de' fique
ra l o (p·apero). Se champea eL co st a L y Luego ·(mezcLa· 1 :3)
se te rmirra con 'un repe LLo que hemos r-eat i zado con un espesor
mínimo de 45 cms. EL r e sul t ado es un muro de "ma t e r ia l "
embebido en una e st r uc tu r a tradicionaL diseñada con sus
correspo~dientes protecciones por diseño contra 'a pudrición,
que o~rece eL acabado de un muro de LadriLLo repeLLado •.

Re sul, ta $1.500 más barato por m2 que un muro repe Lvado de
Ladri LLo. Obviamente Los costos se optimizan si pensamos
en soLuciones por autoc ons t rucc i ón , Experiencias sobre eL
particuLar se pueden conocer en Lá 'sede Re'creaciona.L."PIEDRA
LIND.A" de CorpruvaLLe (Corporación de Pr of e sor e s de La Uni-'
~ersidad d~L VaLLe) en eL sector de La Viga~ CaLi.
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Debido a La estructura, na'tur al de La guadua, re su Lta : eLar o
que en eL diseño constructivo eL punto crítico aparece .en
Los empates. Nuestra expe~iencia indica que mezcLando amarres
.c on ~a posibiLidad de apernar (r-e t t enando Los canutos de
La guadua con mezcla, 1:3) se pueden obtener resut t ado s ópti
mos. Se han,realizado empates en ánguLo con excelentes re
suLtados.

I
I
j

'''1
t

Con La colaboración .de L Ingeniero, For es t at .Armcj·fd~ AviLa ,
hemos tenido acceso' a guaduas, co r-t.adas con todas las r-eco+ :
mendaciones, ,de' La' tradición, (Luna/etapa de· "av inaqr ado")
Las cual e s , pr-ev ia perforación de Las paredes de Los canutos
c'ón una" broca de 0 1/4", con dos pequeños aqujre r os opue s t os
pOT cada canuto, procedimos a j nmuni z-a r' por +mer-s i ón con
boro y sulfato de cobre. Es demasiado pronto para evaluar'
r esut t ados , pero se" espera que con eL manejo correcto en
eL corte y L.a imersión, La resistencia naturaL aL deterioro
bioLógico debe haberse mej.or ado , En .cont ac to s con expertos
en r-e cu r so s .tor-e s tale s Clein te r , ~(89) se identifica .que
eL bo.ro, es, pr obab l ement e uno de 'Los', etemen tos más 'promiso
n.io s en' .I a rnmumz.aci ón , ¡:L pr.ob t ema . es .Loq r ar 'f,ijano~
pue s ise d i sue tveven agua muy f ác iLmerrt e •. '

En eL diseño estructural se investiga La concepción de Las
estructuras e spac ia l e s tipo "canasto". Esta es una trad ic i ón
p r e.col ornbina que optimiza La relación peso-resisténcia en
las es t ruc tur as vAt hacerlo se sigue el' postulado que aqueLLo
que es est r-uctur-a Lmente c.orr ec to y ambientaLmente correcto,
necesariarnente será estéti ca y económicamente correcto.

'_3.. EL, REDISE~O,DEL AMBIENTETROPICALDETERIORADO,.

Por ahor~ seguimos en Lo fundamentaL, prision~ros de La Visión
que acept~ que la alta diversidad del medio tropicaL (bosques
climas', culturas, etc'.) es un obst á cul o para el desarrollo,
aceptando, que "desarrolLo" es de alguna manera smorn mo
de .baj a diversidad y así reempLazando ecosistemas, de, aLta
.dive r s idad por: sistemas de baja d ive r sidad , por lo I"'eneral.
raonccu l t ivo s (Gentr y.; 1988)~ Es por ello que eo ns ide-r-amo s
que una v is i ón Ambiental, es dec.i r' globaLizadora, se hace
indi spens abt e ,pa ra erit ender 'y marre]a r .Los rec ursos como
un problema de Dise~o, em~ezando por eL Ri-diseño deL ambie~
te t r op ica l deteriorado. El apoyo que en esta acción ofrecen
los Ja rd i nes Botáni cos y los Cent ros Naci ona.Les de Recu rsos,
facilita eL desarroLlo conceptuaL y práctico que tenemos
por de l ant e , Durante' los Coloquios 1 y 2 de DISEÑO y r1ADERA
realizados en CaLi, se trabajaron 'dos grandes hipótesis.

1,
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La primerá pLantea que La madera y La guadua son recursos
sobre-expLbtado~ y sub-utiLizados; La segunda que sóLo enten
diendo La biodiversidad en La cuaL están imersos estos recur
s.os en eL trópico, es posibLe eLevar_ eL n ive l : de diseño
'con esos recursos. EL deterioro pLanetario es aqueLLo que
ha pe rmi t o entender, al fin, la real dimensión del problema.

No hay datos ai slados y tampoco especi es ai sladas. A'sí como
-qu ien inventó la licuadora, en e l fondo no :;rtventó nada ,
sólo una 'nueva reláción para manejar lo existente (el motor
eléctrico; el' vaso de cr i s tat , la cuchilla) nosotros debemos
inventar nuevas formas de relación potenciada para recr-ear
nuest ro ambiente deteriorado. Un, problema en el cual la
razón y La intuición se compLementan; un asunto en eL cual
la educación formal y la educación informal se de.s cubr en
contiguas.

Hasta ahora 'vemos la' r e l a c jón ciudad/c~mpo de una manera
maniquea. El campo es en cierta forma el "bueno"; en tanto
que la ciudad es el polo "malo". Pero e'n' térm inos de las
posibi l idades de de sa rr-o.l Lo del Espacio Públ ico, la c iudad
,tiene entre un 35% y un 40% de su' superficie con el caracter
de uso público. De este total '1/3 de ésa área es posible,
manejarla como bancos de germoplasma de especies maderables,
de f r ut a l es , de lJSOS para la salud, la 'indu s t r i a, et c , El
Espacio Público Urbano es el espacio más servido, potencial
mente, más f-ác i l de atender y estudiar. Aquí hay un tesoro
no explotado que 'puede f ac i l í.t ar el, impu tso de' planes' prác
t icos .. de· Educac ión Ambiental. Inc.Lus í ve; .deritro de la nueva
v is ión de~.d'esce'nt,ralización, adrnijji s t-r at iv a, 'es"pQsi"b,le sen-:
ti r la' 'd.imerrsión, inte-rl'laciorial,de nuestra esca La regional •.
Pen semos en el p l ant eamien t o que el, Pr esi dent e ea,I'CO .h izo
en Las Naciones Unidas sobre .La Deuda 'Eco l óq i ca de .Los pa i se.s
desarrollados frente 'al resto de áreas de.l planeta. Ese
es .un dato más que' invitamos sentir de manera no, aislada,
para poderlo inc lusive amarrar al gran pr-obt ema de La Deuda
InternacionaL. Así cruzar parte de las cuentas 'Y entender
que si podemos gl-obalíza,r 'los problemas ••• lógic~ e inevita-
b Le, cons e cuenc ia "puesto 'que vi vimos en un globo .. ;., con segu
ri'dad la solución al probLema deL Diseñci'del'Ambiente~ áun~ue

I . • • ,'. ;', ".mas, compleja .por ser mas real, resultara en ,lo media to mucho
más facil y sostenible.
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En aqueLLo que. genéricamente podemos definir ,como "rancho"
encontramos sistemas ambientaLes (cuLtura, sitio, t e cnot o
gía) que son aLterados por probLemas básicamente de trans
ferencia ideoLógica.

El. PROYECTO ~1ADERAha experimentado cómo mantener Lo ;;osi
tivo de Los· sistemas tradicionaLes, mejorando su caLidad
atnbi en t a l y mat e r i.al , Se propone un sistema de muros' ten
d ino sos (alambr.e de púas y' costaL> que se' ha experimentado
.con buenos resultados.l·
Autores: Arqs. Pedro SupeLano/AL~aro Thomas .'

Las experiencias pueden visitarse en PIEDRALINDA (Corpru
vaL l e- CaLi ) •

(A) Sección mostrando La forma de pr.oteger con diseño
(zocaLo de Ladri LLo) eL cascari LLo•.

(B) 'Alzad,a, .rsos t nando La f orma de colocar el alambre'
de púas"

44 IMP. OEPT..\1..• CAL.I
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Empate en ángu lo con guaduas a l tope, rea li zado en la sede
de PIE~RALINDA(Corpru~alle La Vi~a, Cali).

Es un detalle en el cual se está sometiendo el empalme
a una situación extrema con excelentes resultados.

Se inyecta concreto en los canutos al topo y coloca un
espi go i nteri or de f1 3/8".

Exteriormente se amarran con alambrón los extremos, para
evitar rajaduras.

(A} Sistema estructural utilizado
(8) "Nudo" en conc ret o al i nte r:i or de L empate.

(e) Detalle del apoyo

~s IMP. DEPTAL. • CALI
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"Sus casas son grandes y redondas , . hechas de grandes varas
y vigas que empiezan desde abajo y suben arriba hasta que,
hecho en lo alto de la casa un pequeño arco redondo, fenece
el enmaderamiento ••• dentro ~e estas casas hay muchos apar
tados entoldados con esteras; tienen muchos moradores".

En los documentos básicos, como aqueLLos de Cieza, es clara
La di rección r eqiona t de Los recursos. Se uti Lizan grandes
varas y vigas o Las .·sorprendentes "cañas gordas" según
tas regi ones.·

ClEZA·DE LEON
Cróni ca deL Perú

El' concepto estructura -e soe c í at tipo canasto invertido,
·es una soluci6n faciL y de una gran eficiencia estructur~l.
En las tradiciones constructivas y espaciales, existen
Lecciones que no es conveniente oLvidar puesto' que son
conceptos fáciLes de mejorar con Las posibiLidades cont0mpo
ráneas.

() -'.J •
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UNIVERStDAD .DEL VALLE
DEPARTAMENTO DE DISE~O

PROYECTO MADERA
Arqui tectos FEDRO J. SUPELANO SANCHEZI ALVARO THO~1AS MOSQUERA

TERCER SH1POSIO NACIONAL DEL.BAMBU-.GUADUA.

. ,
!
JI . 1• DISEÑO AMBIENTAL.

- V~si6n gLobaLizadora y medio ambiente.
- Una posibilidad para entender lo ambiental.
- Form~ global pa~a entender los recurios.

Guadua, madera, pi edra, puz zo.lanas'; et c. como .
recu rsos •.

Tipolog.ías t rad-iciona les COIT)O returso •

.0 Cieza y el Va.LLe
o La ~.1a·loca·
o El Rancho

2. ALGUNAS .EXPERIENCIAS NACIDAS DE NUESTRA TEORIA

-.La gu.adua y la'construcci6n
_.La guadua y el diseño/eJemplos

3. ,EL R~~DISE~O nEL AMBIENTE TROPICAL DETERIORADO

..
- Una visi6n positiva al deterioro
- Una V1S1on positiva a la relaci6n ciudad/campo
- La educaci6n ambiental ~omo problema de Diseño.
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FO~ENTO REGIONAL DE LA GUADUA PARA ~ROPQSITOS MULTIPlES

PROYECTO 030207

PLAN DE ACCION FORESTAL PARA COLOMBIA (PAFC) - (D.N.P.)

Presentador: COMITE REGIONAL PARA EL ESTUDIO Y FOMENTO DE LA
GUADUA.

- C.R.Q.
CRA,MSAl

- C.V.e..
- CARDER
- C.D.r~.B.

- .

Entidades coordinadoras y área de infLuencia:

Entidad

C.R.Q.

CRAÍ'1SI\-,

CARDER

C.V.C.'

C.D .i"1.B.

Duracíón

Area de InfLuencia

Qufndio - ToLima - Cundinamarca

C~Ldas, Antioquia

RfsaraLda'- Chocó,

VaLLe- Cauca- HLlHa Nariño - Putumayo

,Santander, Norte de Santand~r, BQyacá

Permanente
Con recursos deL PAFC 5 años

Iniciación: Primer semestre 1990

Costo totaL aproximado

Re~ursos NacionaLes

Recursos Externos'

Instituciones Ejecutoras

- Corporaciones RegionaLes

Mun; c;p'aL'i dades

Inderena

Secretarias de A,gricuLtura

Comit~s CafeterGs

Ica

US $5.247.30

US $2.570.00

US $2.677.30

..'
Sena

Conif

Iflciva

Ingenios azucareros

C~munidad~s organizadas

Federaciones o asociaciones
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Entidad Año 1 " Año 2 Año 3 ARO 4 Año,5 Total

CJ~.Q. 150 ;5.0' 290 290 300 1.180

Cramsa 30 30 60 60 100 280

Carder 70 70 100 100 100 440

C.V.C. 300 300 300 300 400 1.600

C.D~~1.B. 50 50 50 50 100 300
, ,

TOTAL : 600, .600 800 .800 1.000 3,.800

-2-

- Fondo DRI

- Otros

- Universidades

Metas fisicas d~ plantación (Has)

Objetivos

Fomento '3.800 Has

Investigación 5 centros experimentales

Transferencia tecnoLógica 'materiales audiovisuaLes
escrito

Oferta de producto : 10.000'v;v;endas. Otros.

Valor tota~'de las inversiones

Act.iv idad. VaLor (US$)

Infraestructu~a f~s;ca

Inversión viveros

'787.4

137.7

1.629.0

1.067.5

.561.7
, '

931.0

'Costos de oersonat
. ,'. I

Cos-tos de ptant.ac ión

tostos de ·manter1imiento

Costo s de investigación

Cost0S de transferencia,
tecnológic-a 133.0

(X)

15.0

2.6

31.1

20.3

10.7
17.7

8.5
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MANEJODE GUADUAlES - HACIENDALA OlGA

Por Ing. F. Fr~nc~sco Sornoza

lOCALIZACION

la Hac ienda la OLga se encuentra ubicada en jurisdicción deL
corregimiento de Rozo, municipio de PaLmi ra, a 17 kms de esa
ciudad entrando por La carretera centraL deL Ingenio ManueLita.

Dedicada principaLmente aL cuLtivo de La caña de azúcar, pres~nta
una extensa. f r anj a de la e spe c ie 'guadua que bordea La margen
izquierda. 'deL .ri o Ama'i,me. 'Por muchos años, este "recu r so fue
u t i liz ado . ún ic amen t e p ar a supLi'r' ne¿esidades +nt-er nas de La
hacienda como construcción de puentes, trinchas y c er cos has'ta
que en eL año de 1985, 'se f i.rmó un contrato con La compañía Infor
GoL de CaLi para eLabbrar eL PLan ~e aprovechamiento y reposici~n
forestaL de Los guaduaLes, buscando con eLLo darLes eL manejo

'adecuado propiciando su ineremento" conservación y' desarroLLo ..

PROGRA~AEJECUTADOS

Por su extensión' y fo.rma,· facilidad -de ubicación y para progra
mar 'ordenáda'inente Las actividades, Los, quadua Les se dividieron
en 5 r odal e s que. presentaron Las siguientes existencias por
hectár~a antes ~e ¿uaLciuier expLota~ión '

GUADU.~S
Roda L tJo. Renuevos ·Vi ches Maduras Secas TOTAL

1 ·358 2.776 3.033 886 7.053

2 944 2.169 .3.482 1.397 7.992

3 546 2.146 2.695 596 5.983

4 416 1.748 2.219 495 4.878

5 574 2.447 2.401 819 6.241

la prime-ra intervención fue r-ea lizada. en eL período comprendido
entre j u.l io de 1986 y octub re de 1987 y en eLLa trabajaron un
promedio de 15 obre.r cs , De informes ,suministrados a Lá e.v.c.
po r eL .Ingeni.ero Armando Avila G., eL materiaL ex t r-a ido . S,? des
tinó··a;pulpa, t a ruqo se co , Lata de tomat e s t e st e r i l tas de -4' mts.
y taéos de 2 a 12 mts •.

SO IMP. OEPTAL...• CALI
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Para la segunda intervent;:ión, iniciada en jun io de 1988, ya
la C.V.C. había recomendado la realiz'acióh" de inventélrio antes
y después del aprovechamiento de cada reda L; Tomando oar ce Las
de 10 x 10 metros y sóbre una intensidad m1nima del' 5% del área,
se han co~tado eL total de guaduas de todos Los estados de madu
rez de cada parceLa, encpntrándose has ta La fecha Las sigui entes
existencias por hectárea:

GUADUAS
RodaL No. Reruevos Viches r·'Iad..J ras Secas TOTAL FECHA

Pr e-i ap rov , 1 358 2-.776 3.033 6.167 Junio/88.-
Post +aor ov , 1 843 1~100 1.1'00, 3.043 Ag-asto/e8·
Pre-aprov. 2 700 2.'480 1.:990 5.170 ' Oct ./8~

p'

Post-a.prov. 2 950' 990 1.380. 3.320 Oct./88
Pre-aprov. 3· 906 2.106 1 •.660 4.672 Oct./88
Postaprov. 3 345 1.765 471 2.581 junio/SS'
Pre-aprov~ 4 543 1 .428 1 .614· 228 3.813 Dmb./88
Post-aprov. 4 38? : 1.491 255- _2.128 Agosto/8'9
Pre+acr-cv , 5 '380· 1.670 -1.330 190 3.570 Agos.to/89

Para. este aprovechamiento, se han empieado menos trabajadores.;
un p ro.medio de 1.0. y Los product os obteni dos se Li mitan úñ; cament e
a tarugo. seco, e s te r i LLas de 4 mts y tacos. de 2 a 10 mts ,

De la comparación de Las cifras pre y po st+apr ove c ham'ient o ,
s-e es t ima que se benefi c i a ron 1.272 guaduas maduras' po r hect á
.r e a., confiqur-ándose un estrato' como eL que se observa en eL.
-campe : existencias en p ie a-ceptables, mej or amient o del material
y apertura de espacios que e st imula la presencia de regenera
ción material, estados que' se.~~aden·a Los beneficios económicos
que ha reportado eL proyecto.

INTERVENCI0NGUADUALLA OlGA :

Por Ingeni~ros ForestaLes de INFORCOL
Segúndo Semestre de 1985

PRIMERAPROVECHAMIENTO.:
julio 1986 - septiembre de 1987·

- 10:66 Has. en'5 rodales o ~arcelas
- Contratista independiente con 15-17 hombres por 15 meses.

'1 )M~. OEPTAL... - CALI
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a) Metr'o lineal guadua
b) Caña brava
c) Tarugo seco
:d) UtÚidad neta
e) Utilidad Ha.

$ 20.00
$, 25.00
$ 100.00
$ 3.403.000.00
$ 319.000.00

-3-
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I
I
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al Metro lineal guad~a
b) Tonelada guaduá,
c) Cañabrava
d) Tarugo seco
e) Puntales .
f) Lata
g) Uti lidad neta
h) Utilidad.Ha

$ 8.75
S 1.300.00
$ 15.00
$ 150.00
$ 3.00
$ 1.00
$ 5.621.000.00'

, $ 527.000.00

.SEGUNDO APROVECHAMI~NTO

- juLio 1988 - nóviembr~ 1989
- 'ontratista independiente con 8-12 hombres por 16 meses

PARAf'.1ETROSECONOMICOS DE LA EMPRESA

UTILIDAD HA/MES A.NOVI~MBRE DE 1989

a) Caña'de azúcar
b) So rqo
c) Guadua
d) Ganade r:í a de Ceba .

$ 42.408.00
$ 25.538'.00
$ 13.300.00
s 4.98.00

ES IMPORTANTE SABER QUE EL AREA DEL GUADUAL ES TOTAU,1ENTE
MARGINAL, NO ES AGRICOLA.

EN 40 MESES DE INTERVENCION y MANEJO HA/MES $21.200.00

LA DIFERENCIA ENTRE 10. y 20. APROVECHAr<lIENTO65% ES con
PRENSIBLE EN TERMINOS D~ BIOMASA O MATERIAL APROVECHABLE.

CREEMOS JUE APROVECHAMIENTOS SUCESIVOS SERAN SIMILARES O
SUPERIORES AL 20. '11

S~ 'MP•. DEPTAL. _ CAt.' .
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MANEJODE GUADUALES- INGENIO PROVIDENCIA S.A.

Po.r I.F. Juán Raig~sa

INTRODUCC.ION

'La empresa se cornp l ac e en que ~ durante eL IV Encuentro Nac ionat
de Aambú/Guadua, Los participantes. visiten uno de nuestros gua
duales eL. cuaL forma ce rte del PLan de Manejo de este recurso.
La evolución de las actividades desarroLLadas en eL aprovecha
miento de La guadua eL cuaL se resume, así :

a. Antes de 1983, el Ingenio utiLizaba La guadua en forma
indiscriminada para cubrir Las necesidades especiaLmente
en La' e Labo r-ac i ón. de Los trinches para riegos y en' La
construcción o r eo a r a c ton de Las vivi.endas. Los cortes
se hacian .con diferente personaL de obr-er-os y en eL s it io
m~s próximo donde se utiLizaría eL materiaL.

b , En dicho año, se contrató al Inger,liero Forestal MigúeL
Ca ricas, para L~ eLaboración' de un plan de ~provechamiento
y reposición de Los .guaduaLes del IngeAio, el cual se
presentó a la e.v.c. y' fue apr-obado ofi ciaLmente. Con
dicho' estudio como base, :se' est'abLeció La utiliz:ación
más racionaL y con.t inua- de l recu r so en, La totaLidad de,
Las áreas ~onde se tenía eL materiaL.

c. Desde eL momen t o de iniciar e l PLan reLacionado en eL
punto anterior, en forma' coo r d inada entre : EL Ingenio
y Los Ingenieros ForestaLes como Asistentes T~cnicos,
El Contratista y La C.V.C., se viene refinando el Plan
y Los criterios prácticos del trabajo, para proyectar
en el tiempo las entresacas en Los difere~tes ~uaduales.

HJFORrlACION GENERAL.DEL .INGENIO :

Esta local izado en la
rí o Cauc'a , con alturas
hasta 900 mts cerca del

parte central del 'valLe geográfi~o del
. sobre el niveL del mar desde 1.050 mts
rio.

Precipitación
Temperatura
Evapo,ración
Húrnedad re-lativa

1.180 mm/año
23.45 grados centígrados' .
1.407 mm/año
7f>.64 x

. 'S 3 IMP. OEPTAL..• e·AL'
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Se t ierten 17 .rodales con un área de 25 has aproximadamente,
los cuales están lcc~lizad6s en. las márgenes de los ríos CAmaime,
El Cerrito y Zabaletas).

,

I
I
·1,
I
I,
I

PROGRAMAA1>iUNISTRACION FORESTAL y DE FAUNA

DENSIDADES ANTES Y DESPUES DEL APROVECHAMIENTO(PROMEDIO)

,Secas TOTAL·
D~scrip. Brotes Verdes rllacLras Caídas Paradas HA

Antes 645 904 3.673 357 372 5.951

Después --2~8' - 1•.490 2:131 74 189 4.182

Se aprovecha hasta un 40% de la quadua madura disponible, en
lo posible discriminada, por grados de madurez.

Como se observa, el cri'terio final es mantener en pie la mayor
cantidad posible de guadua verde y renuevos que permitan en
corto tiempo (12 meses) la extracción de un mayor porcentaje
de guadua· madura, obteniendo a la vez individuos de mejor calidad
reflejada ésta en el in,cremento dé t.os d i áme t r os de 11S g~aduás •..

, '

A con t inuac ión se presentan dos cuadros resumiendo tos aprove-
chamientos de cuatro años (1.985 a 1988), en número de guá'dua~
y valores de la' mi sma.

Descripción Contratista Cbre.Errpl. Ingenio TOTAL

Carrt i dad . 23.484 5.732 3~.548 60.764

Promedio/año 5.871 1.433 7.887 15~191

Valor ($) 2.256.098 573,.200 11.990.195 14.819.493

54\ IMP. OEPTAL .• CALI
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Los $11.990 .195 es el va lar. que el Ingenio se ha ahorrado al
disponer de este recurso, pues es material, cortado para sus.
diferentes dependencias 'que utilizan guadüa.

En el siguiente cuadr-o se muestra la ut i tidad en pe.sos en 'el
manejo r ac ionat .deL r ecur so ..

;.'
l·

1,
I DEscripción Egresos Ingresos Uti lidadi'

TotaL 2.1.53.851 14.819.493 12.365.642,
Promedio/año 613.462 , 3.704.873 3.091.410

'_ Los egresos, inc luyen el val or paqado por : el corte de, guadua,
la asistencia técnica y el valor de los conduces.

p¡" IMP. DEPTAL..• CALI
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LA ,CONSTRl!CCION CON GUA.DUA "SISTH~A QUINCHA"

Por ALvaro RoLdán
PLan Padrinos

INTRODUCCION

"La guadua es el bambú nativo más grande y é conómi came nts . más'
importante de la América Tropical. Fue : descrito .en 1806 .po r
Humboldt' y Bonp l and eomo 8ambusa' guadua. Varios años más tarde'
en 1822 Kunth 'de'cide 'que este bambú americano deber'ía ser recono-,
cido como 'un género distinto y utilizó eL epíteto específico
para LLamar guadua al género y, Guadua ang,ustifol,ia a la especie
tipo. En 1868 Munro acepta' el género de Kunth y s eñ al a que La
palea en guadua es alada mientras que .en bambusa no lo es. ~1unro
t amo i én señala ,la diferente distribución geográfica de los dos
géneros, reconociéndose ta guadua como, pr opi o del Nuevo r,1undo
'y 'la bambus a.iex c Lus ivo del Viejo Mundci".,

X'imena, Londoño

Los primeros colombianos en descubr~r Las virtudes de la guadua,
f ue r on los 'Colonizadores Antioqueños del Gran CaLdas. Por muchas
razones se abandonó La tradición de la construcción en guadua
y, quedó solamente en manos de la gente de esc asos recursos y
en Los tugurios, quienes siguieron la tradición de la const ruc-:
c i ón Con qu adua pero de una manera muy rudimentaria.,

La guadu.a es, un materiaL prodigioso, pr inc ipaLmente porque desdé
la mata h as-t.a La colocación de los paneles prácti camente no
tiene ningún proceso .i ndus t r ia t que permita eL encarecimiento
p.o r intermedi,arios, transporte o manipuleo; es un materiaL que
nace aL iqer-ado en su peso, barnizado en su textura, modulado
'en sus nudos, dimensionaélo en su al tura y tota lmente recto si
se le' escoge, haciendo todo esto po s ib l.e construir de una manera
muy liviana, que es una de las vi rtudes mayores que se le busca
.a cualquier material estructural y tampoco se puede dejar de
un lado la v i r tud-de SU .t r ab a j o a la tracción, permi t iendo lograr
vo l ad iz o s de' consideración que se colocan a competir con el
hierro, Gemento y madera~

.Todo lo anterior acompañado de un mal 'entendido desarrollo con
e l que se insiste aplicar técnicas nuevas, extrañas en nue str o
medio e incompatibles con la capacitación de nuestros obr eros ,"
nos lleva a la imperiosa necesidad de revaluar los materiales
y técni cas t r adi c iona l e s ut i l izadas, comprobadas y aceptadas
en nuestro medio.

Sb IMP, D,EPTAL,' CALI
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Retomar La guadua como material de construcción, mejorar la
metodología de c ons t rücc í ón tradicional es indispensable para
solucionar el .gré!n déficit de vivienda existente en nuestro
'país. Para que esto sea posible es necesario reforestar e iinpul~
sa r : el cu l t ivo .de la guadua, con lo cua l no solo protegemos
el sistema ecológico tan deteriorado en nuestros c ampo s , sino
que generamos un s ist ena ,de producción de, vivienda económica
para I as familias de bajos ingresos en especial la rural.

DESARROLLODE LA EXPERIENCIA

El marco instituciona l en el cual se desarrolló la e cpe r ienc ia ,
fue el, PLAN DE PADRINOS INTERNACIONAL - TULUA¡ entidad privada,
sin ánimo de lucro, cuyo objetivo básico es lograr que los niños
afiliados, sus familias y comunidades de bajos recursos mejoren
su' nivel de v ida , mediante la participación hacia la autogestión

,cor{ rec ur s o s humanos , ,téonicos y financieros del PLAN y la comu
nid'ad. La Institución inició operaciones én 1'981 y trabaja en
10 Z9rlaS,' cada una compuesta por 5 o 7 sectores, en li'l zona
urbana y rural de los ~unicipias de Tuluá~ Buga, Sevilla, Zarzal,
Andalucía, Buqa l aqr ande , Riofrío, Tr-uj iLl o , para un total de
9~OOO fa~ilias afiliadas al programa.

En ningú'n momento la Institución puede considerarse como so tu
cionadora de problemas, sino que por su filosofía, políticas
'i objetivos, se constituye en el medio a través del cual se
puede generar una s e r ie de cambios de Las familias afiliadas
en reLaci6~ con su probr~mát~oa.

La or qaniza ci ón dé l proyecto se divide e.n dos partes: La primera
par-t e se -i n ic ia a partir' de 'septiembre 'de 1984, cuando nac e
La inou iet ud entre Las fami Lias arrendatarias por conformar
un grupo; cuyo propósito era adqu iri r un lote. los bene f í c ia r io s
del programa fueron inicialmente '22 familias arrendatarias que
estaban conformadas en grupos aislados', sin una o rqan iz a c ión
sociaL ni e conom i ca claramente' definida en torno !.L objetivo
propuesto. La mayoría de las familias tenían un ingr.eso inesta
bLe, trabajo oc as ion al , ba jo niveL 'educativo y un número p rome -
d io de 'miémbro's por fami l ia de 'S -p e.r sonas -Ó» y como cabeza de fami
lia a la ¡ñuj e r •

Otros grupos que tenían experiencia eh programas de vivienda
empez aron a colaborarles y fue as; como Los aut o cons tr-i.c to r e s
del barrio internacionaL conformado por 197 familias también
af. i liadas, al PLAN DE PADRINOS INTERNACIONAL.-TULUA, los asesoran
en cuanto a reglamentos,' metod6Logía de trabajo y grupos y algu-

_;_-~-------,-,------,
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nos' +unc ionar io s .de l SENA colocan su trabajo a disposición del
-grupo y es allí donde se toma La decisión de- adelant-ar un progra
ma de autoconstrucción en el sistema "QUINCHA" (bahare_que tecni
ficado);' dado que La región ofrece La materia prima necesaria
par:a ejecución del pr oye cto; pero .hac i éndo t es hincapié en La
impo~tanci-a,de organizarse pari conseguir sus metas.

La seg~nda parte se inicia cuando la Institución PLANDE PADRINOS
HJTERNACÍONAL:-)'ULUA, como patrocinador y orientador de comuni
'dades 'en 'proceso de desarrolLo, plantea La estrategia de reorga
nización del trabajo que este grupo había de s a r.r o l Lado unificando
-crúerios - acerca' de La forma. de trabajar, en cada -mo de los
s~ctorés, llegando a las siguientes concLusiones

a, Orientar aL proceso so c iaL del grupo.

Organizar una asociación que reuniera a todas Las familias
integrante~ de cada uno de Los grupos.

b. ' ELegi"r entre Los afiLiados una Junta Directiva que s e
encargaría de coordinar Las f~tura~ acciones.

. c. Empezar a. d i señ'af Los .e s t a tut.o s y r-eqLament os de La, futura.
asoc i ac ión ,

d. Tramitar la Personeria Juridica.

e. Organizar actividades para recolectar fondos.

f. Prepararse para eL trabajo en el lote.

La Personería Jurídica se adquirió el 10 de noviembre de 1987
y cumplidos Los trámites LegaLes, se compró un lote de 2.880'
m2 por valor de ciento cincuenta mi l pesos M/cte., ($150~000.oo),
dineros aportados por eL grupo, recoLectados en actividades
r aportes personaLes de los miembros.

Para diseñar La futura v ivien da se involucra a las familias
recogiendo las i,n,quietudes en cuanto a : Di stribución del espa
cio por persona, adecuada uti l iza c i ón de los enseres domésticos
por espacio;' l'ográndose aprobar 'la p ropue s t a de, un diseño que.
cumpLía los r-eouis i to s de espacio y uso, acorde con Las ne ces i+
dades ·de La vivienda a construir.

De igual forma se adeLanta eL trabajo de diseño de Los servicios
básicos, Lográndose coordinar con la Unidad Ejecutora de Sanea
miento de Tulu6, entregando los ·diseños de acueducto y alcanta
ri llado y por part e de' La e.v.c. regional de Buga, eL compromiso

S& 1M'), OEPTAL .. C..\LI
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de instaLar eL s e rv i ci o de electr.icidad, después de que las
viviendas estén construidas.

En enero de 1988 por' aut oqes t i ón l'ogran reLLenar el lote de
material compacto" par.a ' abs orbe r a l quno s problemas de' desnivel
que ~~te inic~almente',preséritaba.

El proyecto, se basa en la' autogest'ión Y participación comuni>
taria ; cada,una de las 14 familiasaporta el trabajo de obra
de, mano, 'con una' jornada ,de t r abajo de 42 horas se rnanaIes para
la construcción de sus ví v-i endas , cumpliendo los requisitos
del Reglamento Interno de rrabéjo.

i, i

El proceso que' implicó esta segunda parte, fue orientado por
funcionarios pertenec'ientes a la Institución PLAN DE PADRINOS
INTERNACIONAL- TULUA, t a Le s como: Trabajadores Sociales, Arqui
tec to , Contador, Admini st rador de' Empresas, Abogado, Maest ro,
de 'Con?tru~cj-ºIJ,; necesa r+os para la coordinación de las activi-
dades inherentes al programa.

DATOSTECNICOS

Los materiales necesarios, para construir una _vivienda son los
que se enumeran a continuación con un costo aproximado .de $44~.
488.00 para una ~rea construida de 54~30 m2 a ~azón·de:S8.149.oo/
rn2 sin incluir mano de obra Y' con un tiempo de ej é.cu c i ón de
5 semanas de 42 horas ~ada una.

bu l t os de cemento
m3 de balasto
m3 de piedra
kg hierro 0 3/8"
kg hierro 0 1/4" ,
kg'hierro alambrón'
k~ alambre No. 18
tablas formaleta'
libras de puntilla surt~da
ladrillos
m3 arena
tubos de cemento 'de 6"
tubos de cemento de 4"
sifones 0 4" ,
codos 0 4" ,
'cuadros' de 4" rñ x 0.075 x 0.075
t~blai r~j~das 'a 0.075 j,3m

56
6
2

110
50
to
20,
3'4
43

240
3
13
12
,2
3
12 '
45

,.~ 'MP. DE¡>TA:". ' CAL'
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18
350
20
22
2
1

1.700'

vigas dé 5 m de 2" x 4"
e añabr aves
tabLas finas para puertas y ventanas
t is tones 2" x 2"
m3 grava
chapa
tejas

Las guaduas nec~sa~ias' para Las viviendas se consiguieron donadas
de cuLtivos inmediatos aL. correg\miento con permiso de La C.V.C
y cortadas en Las primer as horas .de La mañana en tiempo de Luna'
menguante y que además: cumpLían con Los. requ is it os. de madur a+
ción y di~metro, ~e ~asto conQtimiento' por (as famiLiaS •.

Se necesitan 40 guaduas d~' 7.-50 met.r o s para cada vivienda, La's'
cuaLes despu~s. de su corte se someten al rajado· ~n Latas y Luego
aL s'ec ado en a lmacen amien t o horizontaL.

ALterno aL trabajo de La guadua se van eLaborando l,s páneLes
en madera, moduLados a 1.20 cms~ de ancho x 2.30 cms. de aLtura
.cont ando 6 t ipos a sabe r : Páneí , medio páne t , páneL ventana;
páne l pue r ta ; páne l luceta y páne l cumbrera -. luego se entrela
zan ·las -lat as de quadua -en su interior y paso seguido su poste
r io t colocación en cada di s t r ibuc i ón' de las v iv iendas , donde
p r-eviament e han sido .c ons t ru idos los, cimientos cie Looeo s , zapa
tas, sob re c imien to y sobrepisos en concreto.

Aparte en una alberca se está amasando barro, cisco, arena,
cemento y a~ua, hasta lograr una mezcla manejable que se embutirá
por ent re 'L as Latas de cada páne l hasta dej al' compLetament e
compacto y t is.o, textura esta que después de 12 horas de secado
'se le' ap l 'icar á qra va 0 1/2" aproxi madamente hasta que' queden
"inmersas 'en eL barro, haciendo' estas: La fünción de amarrar La
mezcLa .de ar en a - cemento (repeLLo), que se apLicará como acaba
do de La vivienda con Las respectivas di l at ac t one s que -abs.orben
Los movimientos.

f

I
CONCLUSIONES

Analizando objetivamente eL de s ar ro l to de La experiencia, se
pueden 'destacar más aspectos positivos que negativos en eL de s a+
rollo de' La mi smav- Si bien es' cierto,. 'qUe La. inqr.i et ud nace
entr-e Los Líderes de La comunidad (_familia·s afi Liadas' al progra
ma) y que con oc ian su forma de trabajo, es de r esa l tar que et t o s
se organizaron espontáneamente sin 'pensar en que La' Institución
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Les brindara decididamente su apoyo, sobre todo en eL aspecto
ecoriómico. Para que el pro~rama pudiera lleg~r a su final, con
tribuyó no soLo L~ capacitación impartida a Las familias antes
de iniciar directamente eL trabajo en eL Lote, .s i no también
eL apoyo de cada uno de Los integrantes -de l grupo' f ami Liar ,
lo cual se 'puede cons t a t ar en La división deL trabajo su rq'i da
aL interior deL mismo "r·1ientras eL padre busca eL sustento
para La famiLia por medio de La actividad que reaLiza, La madre
trabaja en el Lote y Los hijos atienden eL hogar y en aLgunos
casos la' cabeza de familia atiende el hogar y La 'con st r ucc i ón'",

I

I,
I
'1
1

¡
Con La asesoría constante' por parte de Los funci onarios de la
Ins t i tuc i ón se Logró que eL grupo anaLizara eL objetivo iniciaL
que brindaba una soLución parcial o su probLema (compra de Lote);
ampt iándot o pa r a Logra'r una so l uci ón f irta L (teneflcia' de -La 'vi
vienda' propia). Además de brindarLe la soLución r ad i cal deL
problema, se in;,ció la conformación de una' comunidad artcqest or a,
A pes'ar de La, cuantiosa +nve r s i ón hecha por ta Institución para
La r e al iz ac i ón deL programa, no se puede considerar como una
ac t i tud paternalista, ya que eL costo para La ccnun idad , eL
esfuerzo y dedicación constante y su trabajo materiaL, equipara
el costo asumido por La Institución.

Las familias participantes en eL proyecto han sido conscientes
de L¡:¡ importancia de moviLizar recursos .pa r a Lograr su-ob iet ivo ,
La l.abo r- de s ar r o l l ada por eL grupo se ha constituído en'un e'jem
p l ovpara La ccmunidad 'en generaL, ya que se 'ha demost r ado que,
con esfuerzo y dedi é ac i ón se puede' loqr ar con éxito La cuí mina
ción de. un objetivo.
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INCIV'A

GUION PARA- EL BANCODE GERf'10PLASr-1ADE BAMBUSOI-OEAS

JAROIN BOTANCIO "JUAN MARtA CESPEOES" "'1ATEGUAOUA,TULUA

Por XIMENA LONOO~O

Se conoce "como Banco de Germoplasma- una colecci-ón de variabilidad
genética proveniente de semilla sexual o propagación asexual.

Es deci r, es un. sistema empleado para garantizar la conservación
y propagación de- las plantas con las mismas características de
los p-adres.

Un banco de germoplasma- -~stá- constituído- por tres (3) tipos de
materiales:

a. Aquel gue ha sido recolectado en viajes de exploración.

b. Aquel que 'ha sido introducido a través del in ercambio con
otras entidades nacionales o internacionales.

c. Aquel que ha sido introduCido debido a los t r abaj os de mejo-
_ramiento-gl?~ético realizado por institutos de -investigación.

En e( banco de germ~plasma_ de los ba~b~e§ q~e ustedes e~tán visi
tando, se ob s e rva por eje mpl o ba-mbúes rec-olectados _en diferen-tes
part-es del país (Caquetá, Putumayo, Nariño, etc.) y proc-edentes
de otros pa~ses édmo Puerto Rico y Estados Unidos.

PARA QUE SIRVEN y PORQUE SE ESTABLECEN :

Los bancos-de germoplasma cumplen primordialmente dos funciones:

1. Si rven como fuente directa Q indirecta para la obtención
de m_ateriales genéticos mejorados que contribuyan al desarro-
LLo y enriqueci.miento de la agricultura y s í t v í cut t o r-a deL
país.

Para ello exi sten personas llamadas fi tomejoradores (mejora
dores de plantas), quienes a través del estudio de Los mate
riaLes encontrados en el banco de germoplasma, pueden cruzar
una planta con otra pLanta para producir un hijo con carac
terísticas mejores a La de los- padres, como por ejemplo
que - sea res i s te rrt e.' a cierta s en fermedades o p l ag as, que
se adapte a condiciones e.speciales de clima o suelo o que
produzca una fruta de mayor ta~año y calidad.

"2.. 'MP. DEPTAL. - CALI
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Esto lo hac enmed i ant e eva Luac ione s botánicas y morfolÓgicas.
Los principales datos estudiados son : -i derrt i f icac í ón de'
género, especie y posibles variedades, determinación del
número e r omo sóm ica, formas de reproduce; ón, datos morfoLó
gicos (tipo de raíz, tallo, .hoj a , flores y frutos), habitats
ecoLógicos y de crecimi~nto.

2. Sirven para La preservación de especies en vía de extineión.

Colombi a pert enece aL Tróp i co, es dee ir aquel La zona Loca Li,
zada a Lo Largo 'de La, Línea ecuatorial, entre eL trópico'
de+Can c e r (23*'27.4' Norte)'y el trópico de'Capricorni:o '(:23*
27' ~Su·r). El trópico se car ac te r iza 'por al tas temperaturas,
fuerte humedad', bastantes LLuvia s y por tener Las selvas.
más ricas en árboLes, bejucos, pájaros, vertebrados, y La
mayor -d iver-s idad de i vida an ima I r qu e se pueda encontrar en
cUaLquier biomasa terrestre.

S'inembar qo, es en el trópico donde La de fo re st ac i ón o des
t ruc ción 'de la. nat u r a l eza .ha '·alcanzado Las cifr es -más aLar-'
mantes durante Las úLtimas décadas. Se estimó para 1981

,una ra't'~ de des t ruc c i ón de las' seLvas t r opicat es de 50' he c-r
t á reas por' minuto,' es de c ir de 72.000 Ha por día.

Se .sabe que es eL hombre qui en se ha encargado de dest rui r
su, propio medio, es decir de ,ac.abar con Los árboLes,. eL
agua, Las pLantas, Los an imal es y hasta con el, mismo hombre,
lo que ha conLLevado a que muchas pLantas y animaLes que
abundaban en épocas de nuestros abueLos sean ahora muy esca
sos o quizás'han desaparecidG para siempre.

Es ent onc e s en Los bancos de germopLasma' dónde podemos guar-'
dar 'y proteger aqueL Las pLantas que de una u otra forma
¿orren eL riesgo de,d~saparecer deL pLaneta.

Los bancos de gerrnopLasma"son 'patrimonio Nacional o un bien
públ ico y po r Lo tanto están abiertos a todos los ciudadanos
eua Li f i eados que d e s een hace r un de bid o u so de cua l qu i e r
material alL í contenido, bajo Las condiciones que se esta
bLecen para taLes casos.

BANCO D~ GERt,10PLASMA. DE BAMBUSOID.EAE

A raiz de la tala' irracional á oue ve st én sometidas las áreas bosco
sas deL país, incluyendo Los guaduales, y' ante la, imperiosa' nece
sidad de profundizar más' en eL conocimiento de ta guadua y otros

-' .
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bambúes considerados de sde el punto de vista económico y cultural
como uno de los recursos naturales más importantes en Latinoaméri
ca ,se decidió establecer dent ro del' proyecto titulado "Estudi o
bot án ico , ecológico, económico-industrial y, si Lvi cu l tur a l de Los
bambusoi deae de Ca Lómb ia" un banco' de germoplasma de bambúes en
el Jardín Bot án i co "Juán ~'aría Cé spede s" de Mateguadua, 'TuLuá.

En este banco de germoplasma crecen solamente aquellos bambúes
procedentes de 'zonas cálidas que se pueden adaptar a las condicio
nes de temperatura, humedad y sueLo deL Jardín Botánico. Aquellos
bambúes procedentes de los' páramos, conOcidos como "chusques"
no sncuent nan aquí las cond i c ione s de clima y suelo requeridas

,para su crecimiento, de a l Li que' se ha tenido que acudir para
su s-i embra de jardines botánicos Localizados en tierra fría, 'como
'e t de la Universidad de Caldas en r'1anizaLes. '

En el banco de germopla.sma de los ,bambúes se han establecido dos
tipos de colección de acue.rdo a la procedencia del material:

1. Bambúes nativos colombianos
2. 8ambúe~ introducidos

1. Bambúes nativos ~plombianos

Se reconoce como especie nativa aquella' que pertenece a
una región geográfica ~articular. La guadua- por ejemplo
es un .b ambú que crece· únicamente en Latinoamérica, por eso
s e d ice que es na t i vade A·mé r i ca.

En el Jardín Botánico de Mateguadua solo se han senbr ado
aqueL los bambúes procedentes de' tierras bajas, en su gran
mayor ia miembros de l qéner o Guadúa, que crecen ent re O m
y 1~600 m de 'altitud.

Par a aquellos 'bambúes procedentes de 'los páramos, que hab i t arr
por 'encima dé .Los 1800 met ro s-, 'conocidos como "chusques ";
el Jardín Satánico de Mateguadua no reune los requerimientos
de temperatura, humedad y suelo ne~esarias para su crecimie~
to por esta razón se ha tenido que acudir para su siembra
a Los jardines botánicos l o ca Li zados en tierra fría como
el de la Universidad de Caldas en Manizales •

. .
'Se ha recolectado hasta eL momento, un total de' 50 mue s tr a s
de guadua de di.ferente pr-ocedenc ia • ,Antioqu',a~ Salivar,

'CaLdas, Caoue t.á , Cauca, Cundi naraa r ca ;. Huila, Meta, Nariño;
Putumayo, QlI ind.i o, Santander y VaII e, y un número de 119

~ IMP, DEPTAL. ' CALI
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. ¿ matas vivas de 'guadua sembradas hasta eL momento. Dentro
de estas matas de guadua. tenemos determina.das 2 especies',
1 variedad' y 2 formas Las cuaLes son: 'Guadua angustifoLia,

G. ampLexifoLia, G. angustifoLia varo bicoLor, G. anoustifo
Lia f. "macana" .y G. angustifoLia f. "ceboLLa". Sin determi
nar hay. aproximadamente un, género nuevó, 3 especies nuevas
y varias formas.

En materos y bo l s as v.p l á st i cas existe .un a pequeña coLección
de 12 bambúes' herbáceos, es decir, aqueLLos bambúes que
tienen" taLlos herbáceos, s ist ema simp-Le de r amif i c ac i ón,
sistemas rizomático simpLe,_ floraciones f re cuen te s , crecen
q errer-a l ment e en eL sotobosque de,' La seLva tropicaL,- por
debajo' de Los: 15'00 metros de -e l evac i ón , y son poLinizad.os
en su mayoría por 'insectos. Hasta eL 'momento hay 8 especies

.de Los géneros Crypto~hLoa, Lithachne, OLyra y Pariana.

2. Bambúes introducidQs

Se reconocen como bambúes, introducidos aqueLLos bambúes
que han s ido t raí dos aL p a i s procedentes de otras partes
deL mundo. En eL banco de germopLasma hay hasta e~ presente
un totaL de '30 especies originarias de Asia y Japón. De
estas especies La más conocida es La Bambusa vuLgaris varo
vittata, de t.a t t.o s amariLLos con rayas verdes, muy frecuente
en Los parques' de Los puebLoes y de gran uti Lidad para La
protecc ión de Los barrancos y conservación de Los sueLos.
Las especies deL género PhyLLostachys, conocidas popuLarmente
como "guadiLLa" tienen todas un vaLor -económ i co, at qunas
se' usan .para la f ab r icac i ón de muebLes ,(Phy. aurea>,'otras.:",
como aLimento (Phy. duLcis) y La mayoría par'a or-n ament ac ión
(Ph'y •. nigra).

EL PORQUE DE UN BANCODE GERMOPLASMADE GUADUAy BAMBUES

Todo el mundo conoce Las bondades de La guadua para La construcción,
artesanías, agricuLtura, protección deL medio ambiente, etc. Al
existir un banco de germopLasma de guadua y bambú podemos hacer
estudios comp ara t iv o s entre Los mat e r ia l e s procedentes de ,diferen
tes regiones deL o ais p ar a- establecer por ~j.emplo cuál guadua

,es mejor para cons t ruc c ión de acuerdo a su r es is tenc ia al ataque
dé gorgojos' o. insectos xilofa.gos o cuá.L se puede recomendar para
sembrar en suelos +nundab t e s y pantanosos o en áreas secas y cá l i
das. Desde el punto de vista deL "valor artesanaL, se puede es tud iar
cuáL de los bambúes es mejor para la fabricación de muebles o
cuál se debe utilizar púa la producción de papeL y celulosa •

."S 'MP, DEPTAL, • CAL'
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Ademá s , como se ha d icho: anteriormente, .en: el banco de germoplasma
se cons e rv an aque Llo s bambúes en pe t iqro ide ext ins ión , -

Todas estas incógnitas solo las (podemos aclarar mediante eL estu
dio y manejo práctico de l os materiales sembrados en un banco
de germopLasma y tas respuestas van surgiendo como resuLtado deL
proceso de investigación.

Además, como se ha dicho anteriormente, en eL banco de germoplasm~
"se ~ons~ryan ªqu~LLos bambúes en peligro de e~tinsión.

UUE ES LA TAXONOMLA':COMO SE BAUTIZAN'LAS PLANTAS

Las : plantas y los animaLes aL iguaL que los hombres necesitan
un nombre. La ciencia que se encarga de describir, 'nombrar y clasi
ficar los organismos. se llama taxonomía y la persona que practica
este oficio se lLama taxónomo.

Las. ot an t as préseotan una serie de car ac t e re s distin'to~ que permi
ten que se d if e.renc i.en unas de ot r as y es con base en eL estud io
de estos 'car a ct er e s que se Le-s as iqn a un ·~mpre.

·En 'botán1ca existen 12 rangos pr inc ipal e s para ub i car las plantas:
Reino, .:División, Clase, 'Orden, Fami I ia, Tribu, Género, Sección,.
Serie, Especie, Variedad y Forma.

En esta guí a se va a hacer referenc i a úni camente a Los rangos
famiLia, género, especie, variedad y forma.

Es facil para 'todos d i.f e r-enc ia r un oast o de una orquídea. n pasto
generalmente tiene hoj as deLgadas de coLor. verde, flores poco
vistosas y cr-ece en áreas abiertas como potreros o bordes de carre
tera; La or quide a tiene hojas' qr-ues as , flores bonitas .y ol oro s as
y, crece principaLmente en las selvas húmedas. Estos dos' grupos
de plantas pó r : reunir caracteres morfoLógicos diferentes pertene
cen a dos fami l ias distintas : el pasto a La f ami l ia Poaceae y
la orquídea a la famiLia Orchidaceae.

Sabemos que al interior de una fami'L ia existen diferencias entre
sus componentes. Por ei empl o en La .f em+Lí a Pé rez J'i.ménez existen
unos hijos con ojos cafés y otros hijos con oj os az ul es .• Lo' mi smo
pasa con Las plantas. Dentro de la familia Poeece ae existen indi+
viduos pequeños y o t ros grande.s y gruesos. Tal es 'el caso del
arroz (talLos finos y cortos) y de la guadua (c'u'Lmos gruesos y
Largos). Ambas plantas por presentar ciertas diferencias permiten
agruparse. separadamente en el rango que se ha denominado género.

,'=' 'MP. DEPTAL .• CALl



._~o o •• ~--

o_.,._ ~o_

\ '

_____________ I N el V,A ___;. ,

¡
I
I
t

-7:...

La categoría de género agrupa a su vez eL rango de especie, este
úLtimo rango es cons"iderado La unidad' básica .derit ro de La clasifi
cación bioLógica.

A su vez, aL interior de un género existen una o varias especies.
Po r ej emp Lo dent ro del género Gua,aua ex i sten ap rox i madamente 20
especies; cada una de estas especies tiene su propio nombre que
sirve para diferenciarLe de Las demás. EL nombre que lleva cada
especie generalmente hace referencia a una caracteristica sobresa-
liente de la planta (hojas 'delgadas, flores amarillas, etc.),
o hace, referencia aL Lugar donde crece o se refiere a un botánico
o am iqo , . EjempLarizando seria :. La e sp eci e Guadua angustifoLi¡¡
es aqueLLa guadua que se caracteriza por tener Las hojas angostas
'(angustlfoLia= hoja anqo s ta) , La especie Guadua paraguayana es
aqueLLa guadua que cr~c~ en eL Paraguay y La especie Gu~d~a ~eber
baueri es aqueLLa especie que hace homenaje a t bot áni co . peruano
'J. Weberbauer.

Dentro de la especie Guadua angustifolia se observan a veces indi
viduos con variaciones tan pequeña s que no permiten que se le
reconozca como un~'especie sino como una variedéd. Tal es el ca$O
de La "guadua rayada" la cuaL se di.ferencia uni camente de La espe
cie Guadua angustifolia por la rayas amarillas sobre el culmo
verde, de aLli que se LLame Guadua angustifo~ia variedad bicolor.

Es' muy comúrr escuchar 'de' boca ,de - Los, 'campe s inos que en un gua9ual
existen quadua sv t'mac ho'"; guaduas "hemb r-a'", guaduas "macana'", gua-'
duas de "c as t í Llas" o quaduas "cebot t a";. Estas diferencias t.an. . . , " "
poco evidentes, y,que soLo Las detectan elLos a traves de La expe-
r ienc ia que durante años han recopiLado come fruto de sus observa
'c iones son Las que se denomi nan formas.

Resumiendo se di r ia que un guaduaL puede presentar en su interior,
individuos de forma .'''macana'', individuos de forma "cebolla" o
individuos de, f orraa "cas t i Ll a". pero todos eLLos son miembros de
.La ~specie Gu~dua ingustifoLia Kunth.

. '

Desóe .et punto, de, vi sta taxonómi co, se puedé conc Luir-que La quadua
del VaLLe d~l Cauca se cla~ifica asi :

FAfULlA : Poa cea e
SUBFMlILIA : Bambusoideae
GEr~ERO : Guadua
ESPECIE ': Guadua angustifolia Kunth
VARIEDAD,: b i coL or
. Fom,1AS ceboL La,. macana, mac.ho, hembr-a o casti lla •
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CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES t SESION.

ExpLotaci6n y AprGvechamiento

ReLatores' Juan'Raigosa ~ Ingenio Proyidenci~
Fernán Castaño - C.~·.Q.

1. Se hace necesario para e L uso y aprovechamiento de Los
guaduaLes, eL cumpLimiento de las normas t é'cn icas -cont en
pLadas en Los' estudios de aprovecham'i ento y "r epos ic tón
de guadua, dictados y controLados por Las entidades encar
gadas de I manejo de Los recursos nat,urales •

..2.' La asistencia técnica f or-es t al controlada por Las entida
des rectoras de Los. r ecurao s 'naturales, ha. de spe.rt ado
mayor interés entre Los usuarios porque ha mostrado -los-
benef icios de La ut i t iz ac i ón deL recurso guadua~ .'.

3. Una intensidad de ao rox tmed ement e hasta deL 50% 'de "La.
guadua madura, inc luyendo las guaduas secas y la s .sob re
maduras y Las inadur.as, y una .per.iocidad entre 15-18 meses,
se consider~n Las adecuadas.

Todas Las entidades deben orientar y buscar mecanismos
en control de pLagas y enfermedades.

Se hace necesaria
área ocupada por.
"CoLc ienc i'as ",

La f tnanc ia c ión para eL inv'entario del'
la qu adu a a nivel nacional, puede ser

C:t~ 'MP. OEPTAL .• CALI
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CONCLUSIONE~y RECOMENDACIONES11 SESION

.··ProbLemas FitosanitariQs

~eLatores Juan Raigosa- Ingenio Providencia
Jorge A. "Escobar - U. NaL. (Pal.)

1. Hay que reconcce r que ex i.s te muy poca información a, nivel
naci ona l, sobre el tipo y magni·tud de. .los problemas fj.to
sanitarios que se ·presen.tan en el cultivo de la, guadua,
por 'Lo cual amerita coordinar trabajos de ,'investigación
a f in de prec i sar agentes causales de daño en pre y pos t+
cosecha, conocer factores predi sponentes y estimar poten
ciales pérdidas económicas.

2.. En reLación a la denominada "pudrición acuosa del t at to",
.se 'sug;,e,re que .. la Facultad de Cienoiás Agrepecüarias.de
la "Un iver s idad Nac ionaL de -Pal mir-a; cont inúe los t r abaj os
t end i ént es a-l' aislamiento e identifica'ción del ¡:¡gente
causal. Se requiere el concurso de propie-tarios de guadua
les, empresarios e instituciones e s t at al es , a fin de apo-

,yar económicamente los proyectos de investig~ción que
aborden 'ste y otros problemas fitos~nitarios.

3.. Para corregir en renuevos,.po~ibles deficiencias de elemen
t o.s mayores y menores, entre eL los boro,- (enfermedades
f i s ioqén icas r> se suqi e r e realizar ens ayos puntuaLes (fer
ti Liz a ci ón d i r iq ida a par ehes) 'a fin de observar respuesta
b iot óqi ca de- La guadua aLa f e r ti Lizac i óny r como .una primera
apr-ox imac i ón al manejó e indirectamente reducir el posi
ble et ec to en problemas. fitosanitarios, al mejorar la
condición nutricional de los renuevos.

4 •. Se sugiere a La C.V.C •. que incLuya dentro de la Norma
Técnica para el inventario en 'guaduaLes, la evaluación
de l daño cau sado por Podi schnus agenor, medi ante escala·
dé rápida ap l í cac.ión (O•• tallo sano; 1.•. daño en tal Lo
con 1. o 2 per f or acionea ba s al es ; 3. ~. daño grave "tipo
fLauta"). 'El costo adicionaL .de esta 'evaluación .se consi
de r a t min imo, si se r'ea tiz a junto con la estimación' de
densidad, diámetro y composi¿tón estruct¿ral del guadual~

·5. En . guaduales con aprovechamiento comerci é3L es necesario
realizar durante La época lluviosa, en especial durante
los. meses septiembre a diciembre, la estimación de daño
po r f.:.. agen'or en renuevos, a fin de tener e Lsment os de
juicio para calcuLar pérdidas económicas y decidir si
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eL problema amerita prácticas d.irigidas al manejo ento
rtlolÓ-gico.

l
! 6~' Es necesario .p Leni f icar y realizar trab'ajos cientÚicos

t end ient es a. di tuc í dar la i"l'ortancia relativa de ciertas
prácticas en r e t ac íén con el corte de la guadua., por ejem
plo fases lunares, "cu'rado", en mata (corte a primeras
horas deL dia, dej'ndoLa parada por varios dias). la tradi
e i.ón y conoc imi ento empi r ; co de campesi nos de.be ser respe
tada, pero someti~ndoLa a la ~erificación experimental.

i
I
¡
l·
I
, ¡¡ t. Los asistentes' al Encuent r o NacionaL reconocen la',gran

+mpor-tenc ia que, tiene el adecuado' mane io p reverrr ivo de
,p'roblemas f i tos arri t ar ios ; ·la durabilidad 'd'el, producto
de~e s~r gar~nt~zad6 él ~s~aric a fin de no .despresti~iar

" La guadua p ara usos -de cons t ruc ción de vivienda. Todo'
"t r abaj o de investigació-n err ie s te campo debe ser apoyado.
ec~nómicamente, 'para lograr durabilidad del producto ta~to
por pr-á ct icas de, manejo y co r t e, protec,ción qu imica como
por diseño.

8. Los asistentes .a I : Encue.ntro Nacional resc atdan decidida
mente el Pl an. Na.ei anal de' Fomento e Invest igac ión en guadua
presentado con el 'apoyó 'de entidades or ivadas y of ic iates ,
a fin de 'garantiza"r la siembra,' manejo y utilización de
ta guadua para usos. masivos de construcción de vivienda
a precios razonables, como ya se realiza en ct r o.s países
- Ecuador y Cos ta Rica, por ejemplo- a los cual. s paradóji.
cam~nte, Colo~bia ,presta a~istencia t~cnica.
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JUAN DE bIOS RAIGOSA

GERARDO SA.LAZ-AR

GILBERTO RODRIGUEZ

LEONARDO PRIETO
ORLANDO GARCIA R.

ANA CILlA. ARaELAEZ.

INGENlO PROVIDENCIA S.A.

IN~ENIO PROVIDENCIA S.A.

~USEO DE LA CA~A DE AZUCAR

ISA - CAR

UNIVÉRSIDAD NM:IONAt

U~lVERSIDAD NACIONAL

COLOMBIA PACIFICO

COLOMBIA PACIFICO

COLOMBIA PACIFICO

ALCALDIA TULUA

ACADEMI~ TEN1S CA~ASGORDAS

FAC. AGRONOMIA PALMIRA

PROPAL·

PLAN PADRINOS.

PLAN PADRINOS

AGROPECUARIA LA OLGA

C.V.C.

C.R~Q.

C .. R .Q',

UNIV.ALLE

UNIVALLE

UNIVALLE - TULUA

UNIV. CENTRAL DE TULDA

CONCEJAL DARIEN

SENA

SENA

S~CRETARIA DE AGRIC~L1tiRA

ARTESA~IAS DE COLOMaIA

INCIVA·

¡NClVA

INCIVA

A S 1 S T E N T· E '~

r ' 'PAUL TSA!

TO~JY TSAI

JOSE MANUEL CORDOBA

MANUEL A. CHAVERRA

,CARMEN ELisA CABAL

JORGE A;. ·ESCOBAR

.FAB.lO·GUTIERREz'

ALVARO ROLDAN

PULGARIN RIOS

FRANCISCO ECHEVERRY

FRANCISCO CASTAÑO

ALVARO .MEDII'jA

FERNAN CASTAÑO

PtDRO SUPELANO.

.ALVARO niOr~AS

RUBENS l~ALLEN

ALBERTO. POTES

JOSE· LUIS GIRALDO' ..

LEONIDAS ECHEVERRY

DANIEL PAZ

ORL~.NDO.PINEDA

JAIRO ACEROS
.~·/rLSON·¡·DEVIA

JUAN B. ADARVE

:JOSE.FRANCIStO PRADO

', "=t I IMP. ·DEi'T ...·L.• CAL!



_...:.- __;_ -__;_--...;..,....- __ I 'N C'I V ,A _---~--_-----,

. \

-2-

VIctORIA SALAZAR ' ' PART I CULA,R

t NANCY LOAIZA PARTICULAR
"

.,
I JArRO SMVEDRA PARTICULÁR ',

AR~1ANDO AVILA' PARTICULAR
r4AURICIO AVILA " PA~TICULAR
,GIL:8ERTO \~.' VARELA PA~tICULAR
HELMUTH CEBALLOS 'PARTICULAR

JUAN CARl.,OS LOPEZ PAR" I(lULAR
"SIGIFREDO ROJAS PARTICULAR

, ALEXANDRA ORREGO' ESTUDIANTE
OSCAR' ORREGO PATIÑO PARTICULAR
'SONIA Z. CA.RO ESTUDIANTE,

"
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