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La base de este trabajo consiste en presentar y en analizar las 
relaciones que existen entre el hombre y el ecosistema forestal tropical, 
asi como las consecuencias mis importantes de la destruction de este 

ultimo, por las acciones humanas. Queremos asi contribuir esquematica 
mente a la difusion, aunque partial, de estas informaciones necesarias a 
la comprension de los errores humanos y a su rectification. 

En este sentido, nuestra sociedad ha vivido numerosas "revolucio 
nes" (cientifica y tecnologica, quimica y medical, politica, demografica 
y de las comunicaciones). Pero tenemos ahora que realizar una nueva 
"revolucion". ^Porque' entonces, proseguir en el mismo sentido de estas 
eternas "conquistas" de la. Naturaleza, en vez de responder a una 

conquista de si mismo, como individuo y como miembro participante 
de la sociedad y de la humanidad? 

Esta nueva "conquista" del hombre tiene que incluir ahora, su 

integracion en este ecosistema que nos envuelve, nos circunda y, 
sobretodo, nos sostiene. Tenemos nuestras necesidades, y el tambien. 
Pero, tiene tanto como nosotros, un nivel de tolerancia que no debemos 

traspasar. ^Porque esperar a que sea demasiado tarde? 
Estamos haciendo presiones sobre los recursos mientras que 

soportamos, en el mismo tiempo, un crecimiento en el enrarecimiento 
de ciertos recursos esenciales. En el mismo proceso, otros recursos estan 
contaminados, mancillados, y cada vez mas, no aprovechables. La 

explotacion (y la organization) rational de los recursos forestales, y su 

proteccion, son entonces, dos de los constituyentes de este concepto de 
conservation. 

* El autor es geografo, canadiense y Exprofesor e Investigador de la U. de C. R. 
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Tiene que se evidente, que el problema no es solo hacer accesible 
el potencial forestal, sin poner e'ste en peligro de muerte a mas o menos 

largo plazo, sino mas bien majorarlo con el fin de valorizarlo y 
aumentar en forma perpetua su produccion y su productividad (social, 
economica, etc.). 

Desgraciadamente, la productividad economica a corto plazo ha 

prevalecido siempre, o casi siempre, sobre la productividad social y 
ecosistemica a largo plazo. ^No seria tiempo que los intelectuales y 
cientificos se despierten, en primer lugar, con el fin de orientar mejor, 
simultaneamente o de seguido, a los politicos, a los burocratas, a los 

planificadores (o sea, la tnada conflictual que dirige el Mundo con las 

empresas multinacionales y a la poblacion? 
Alii esta el dilema Y en este sentido, los medios colegiales, 

universitarios y cientificos faltan'an a su deber de objetividad y a sus 

responsabilidades, si no deciden evidenciar la gravedad de esta situation. 
Para eso, es necesario que se realicen estudios completos y multidiscipli 
narios sobre el conjunto de los fenomenos que tocan a nuestro bienestar 
individual y social, y a la supervivencia de nuestro ge'nero que se dice 
"humano". Si no lo hacemos de inmediato, ^quien tendra, despues de 

nosotros, el tiempo y las posibilidades de hacerlo? 
Sena importante aqui, precisar que este estudio no persigue una 

profundizacion especializada del fenomeno de la deforestation; mas bien 

constituye un documento de base y de vulgarization que tiende a 

presentar el conjunto de los factores que pueden ser las causas, asi 
como las consecuencias de esta deforestation inconsiderada en el medio 

tropical, y principalmente en Costa Rica. He tratado de prestentar asi lo 

que podria tener impactos sobre el ecosistema natural y sobre el ser 
humano y sus creaciones, tanto estructurales como infraestructurales. 

Espero solamente no haber simplificado demasiado, buscando un 

analisis muy accesible para una poblacion que aunque profesional, no 

siempre es experta en el manejo de una terminologia y de conceptos a 
veces demasiados complicados. Ojala, en este sentido, alcance mis 

objetivos, y sirva este estudio para que el desarrrollo de una 

planificacion que integre cada dia mas la protection del medio 
ambiente y del hombre, continue hacia adelante. 

Con el fin de alcanzar los objetivos descritos anteriormente, 

presentare' globlamente en una primera parte, los recursos posibles y las 
funciones principales del medio forestal. En una segunda etapa mas 

precisa, analizare las capacidades teoricas del ecosistema forestal, y la 
situation problematica actual de este en Costa Rica. 

Despues, tratare de explicar los origenes, las causas principales 
que han provocado este desmonte desconsiderado en Costa Rica. Como 
continuation logica de esta evolution del trabajo, presentare varias de 

las consecuencias de estas acciones depredadoras, para concluir al final, 
con algunas consideraciones como esbozo de una reorientation de las 
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prioridades gubernamentales e institucionales en Costa Rica. Tratare 
tambien de enfocar la situacion de la reforestation y de varias acciones 

emprendidas en este sentido. Desgraciadamente, las fuentes de informa 
cion sobre este aspecto tan importante son bastante deficientes en 
Costa Rica. 

I- RECURSOS Y FUNCIONES FORESTALES 

"Existe a nivel de la biosfera, un equilibrio dinamico entre los 4 
elementos siguientes: el clima, el suelo, la vegetation y la fauna. El 

equilibrio de la naturaleza se caracterizara asi por las interrelaciones 
entre estos elementos, asi como por un grado mas o menos complejo de 

organization y de dinamismo" (2). 
A) En los recursos naturales, se distinguen las 3 categories 

siguientes (3): 
1- Los recursos inagotables: la atmosfera, el cielo hidrologi 

co, 
2 - Los recursos renovables y conservables, el agua, el suelo, 

la vegetation, la fauna, el hombre, 
3- Los recursos no-renovables: recursos minerales y com 

bustibles. 
Asi pues, lo que nos interesa mas directamente aqui, son los 

diferentes recursos forestales y sus interrelaciones. Entre estos se 
encuentran: 

1? la vegetation 
2? el agua 
3? la fauna 
4- los recursos o atracciones recreativos 

5- los valores intangibles (el aislamiento, la calma, etc.) 
6- la cobertura y el forraje (recurso alimenticio) 

Sin embargo, analizando la vegetation, todo cientifico debe 
preocuparse por los diferentes aspectos siguientes: 

1- la produccion: materia lenosa, savia, resina, arboles vivien 
tes, flores, frutas, etc. 

2- el habitat de la fauna terrestre y acuatica, 
3- las fuentes de energia: alimentation faunica, 
4- los elementos del paisaje: embellecimiento de los sitios 

recreativos; 
5- y la proteccion y conservation de los suelos y del agua. 

Es a partir de estos elementos que Michel Maldague (3)afirma que 
"si nos ponemosenuna perspectiva global, y si tomamos en cuenta los 
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objetivos a largo plazo, podemos distinguir 3 categories de bosque: 

1- un bosque de produccion, adonde se prentende esencial 
mente la explotacion del conjunto de los productos de la 
selva (materia lefiosa, agua, fauna, etc.), siguiendo los 

principios de la organization integrada de los recursos, 
2- un bosque de conservacion, cuyo objetivo esencial es la 

protection de los paisajes, de los suelos, de la fauna y de las 
aguas. 

3- y un bosque de recreation y de descanso, o de recreation 
mental". 

Nos introducimos aqui mucho mas directamente en el inmenso 

campo de acciones y de impactos del medio forestal, sobre el conjunto 
del ecosistema, del cual es parte. Sus roles y funciones estan asi 

multiplicados por la importancia de sus interrelations y de sus 
recursos. 

B) Los numerosos papeles de la cobertura forestal 

Las 2 principales funciones de la vegetation son: la conservacion 
del suelo propiamente tal, y la conservacion de la'fertilidad y de la 

productividad de este mismo suelo. Pero, de estos dos enunciados, 
numerosas implicaciones mucho mas complejas y precisas tienen que ser 

puestas en evidencia: 

1- Las cortinas de arboles, dispuestas perpendicularmente a los 
vientos dominantes, sirven de pantallas protectoras, de 
corta?vientos; protegiendo asi contra la erosion. 

2- El bosque juega tambien un papel muy importante en el 
nivel de: 

a) la disminucion de la contamination fisica del aire: 
actua pues, como filtro de aire, captando y decantan 
do el polvo y los micro-organismos transportados 
por este. 

b) la reduction de la contamination quimica del aire: el 
bioxido de carbono (CO2), por fotosintesis, es 
asimilado por la vegetation que cede asi el oxigeno 

(O2). Asismismo, la proportion de SO2 es reducida 

por dilution, mientras que los yodos radioactivos 

pueden ser absorbidos hasta alrededor del 50%. 
3- La cobertura vegetal reduce tambien los efectos de la caida 

del agua sobre el suelo. Asi: 

a) el poder del impacto esta muy reducido, 
b) se hace una repartition de la caida del agua sobre el 
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suelo, durante un periodo de tiempo mas largo, 
c) entre un 10 y un 25% de las precipitaciones captadas 

por la vegetation, son directamente reevaporadas, 

d) por el desarrollo, la proteccion y el mantenimiento de 
una capa de humus sobre el suelo, un poder inmenso 
de retention del agua esta acumulado (roi de espon 
ja), 

4- Lo que agregando a las caracten'sticas del sistema radicular 

(influencia catalitica) que favorecen la penetration del agua 
en el suelo durante la estacion de las lluvias y que facilitan 
una subida (pluviome'trica) del agua subterranea a la 

superficie del suelo durante la estacion seca, y de las 

parti'culas minerales profundas durante todo el ano, ocasio 

na las consecuencias siguientes: 

a) permite la percolation de un maximo de agua en el 
suelo ; lo que reduce la potencia de la erosion pluvial, 
el chorreo, y al mismo tiempo, favorece un buen 
abastecimiento del nivel freatico, 

b) regulariza la alimentation permanente de las fuentes 
de agua, y con ello, el regimen de las aguas. 

En suma, un suelo humedo (o fresco) resiste mucho mejor 
al agente erosivo eolico. 

5- Una cobertura forestal impide una fuerte y rapida evapora 
tion del agua superficial bombeada por los fuertes calores 
atmosfericos de la estacion seca. 

6- Se opone tambien considerablemente a los fenomenos de 
deshidratacion, causados por los fuertes vientos calientes y 
secos de la estacion seca. 

7- Se produce ademas, un aporte de materia organica al suelo: 
lo que genera un mejoramiento subsecuente de la estructura 
del suelo y de su resistencia al arrastre. 

8- Los bosques mantenidos o plantados sobre las riberas de los 
rios, desfavorecen bastante la erosion acantilante de sus 
orillas. Protegen tambien las pendientes, los suelos despo 
blados de vegetation, la calidad del agua, etc. 

9- Los bosques mantienen y preservan los micro y macro-cli 
mas, por la normalization (reduction de las amplitudes) 
te'rmica y humeda. 

10- Proveen las condiciones del habitat indispensables a la 
fauna. En efecto, los arboles y la vegetation en general, 
sirven de abrigo contra las intemperies y la insolation, y de 
fuente alimenticia a la fauna local. 
Asi, por la diversidad y la calidad del medio forestal, se 
desarrollan una micro?flora y una fauna variadas e impor 
tantes. De alii, la originalidad, la belleza y la necesidad de 
este medio natural. 
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11- La materia lefiosa es tambien una importante fuente de 

ingreso de base para el impresario y de aporte suplementa 
rio para el campesino. 

12- Es, ademas de eso, una importante fuente de combustible 
para preparar los alimentos, y una fuente de calefaccion a 

muy bajo precio. Y esto, principalmente para los grupos 
sociales mas desprovistos. La importancia de este factor se 
ha visto acentuado altamente desde la "Crisis de la Energi'a" 
y la alza espectacular que han sufrido los precios de los 

productos petroleros y sus derivados. 
13- iY que' pensar de la protection que la cobertura forestal 

ofrece contra los ruidos... y como factor de embellecimien 
to de los paisajes urbanos y rurales? 

De hecho, se trata aqui de una funcion general de preservation de 
las condiciones de base del ecosistema natural, de sus posibilidades de 
utilization actuates y futuras, y de la belleza de los paisajes. 

Asi, el bosque asumi'a en el pasado, dos funciones principales: 
una de conservacion, y otra economica: a las cuales se ha agregado 
recientemente una tercera, con un papel social. De alh', la importancia 
enorme de los conflictos de intereses y los problemas presentados por la 
election (finalmente del poder politico) de los factores prioritarios. 

II- CONDICIONES DEL ECOSISTEMA NACIONAL 

A) Las capacidades ecologicas del medio natural en Costa Rica 

Segun varios estudios realizados en el Centro Cientifico Tropical 
(C.C.T.) de San Jose' por los senores Joseph A. Tosi, y L.A Holdridge, 
las posibilidades ofrecidas por el ecosistema natural en Costa Rica, son 
los siguientes: 

De los 51,000 km2. (5.1 millones de hectareas) de la superficie 
total de Costa Rica, alrededor del 20% (cerca de 1 M. de ha.) es 
realmente demasiado fn'o o humedo climatologicamente, para permitir 
utilizaciones agropecuarias. A esto se agregan otros 48% (2.5 M. de ha.) 
que vendn'an, por condiciones pluviales excesivas, a marginalizar las 2 
actividades economicas principales del pais: los cultivos y la ganaden'a. 
De este 48%, solamente la decimaquinta parte (1/15), o sea 500,000 ha. 
tendria suelos y otras condiciones fi'sicas favorables. 

Finalmente, quedaria asi solamente un 32% (1.6 M. de ha.) del 
territorio nacional que seria climatologicamente favorable a las activida 
des agropecuarias. Pero, tenemos que reducir cerca de 10% de esta 
ultima superficie, por condiciones pedologicas. topograficas, etc., 

negativas. (ver cuadros I y II). 
En resumen, la capatidad del ecosistema fisico natural en Costa 

Rica, permitin'a una utilization de 1.6 millones de hectareas (30% del 
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territorio nacional) para las actividades agropecuarias teoricamente 
rentables. En consecuencia, 3.5 M. de ha. (70% del territorio costarri 

cense) tendria que ser reservado a una cobertura forestal. 

Esta ultima superflcie, por sus caracten'sticas intrinsecas, seria 

favorable, para 65% de su superflcie, a una explotacion forestal. De esta 
manera, el 35% (1.2 M. de ha.) restante permitiria solamente la 

proteccion de este medio natural (fauna, flora, suelos, cuencas 

hidrograficas, paisajes, etc.). 
El maximo de deforestation que podria sufrir el ecosistema 

natural costarricense, seria asi del orden del 30% delterritorio nacional. 
Veamos ahora brevemente, cual era la situacion real, efectiva, en 

la utilization del suelo en 1961, y por extrapolation, en 1971 y 1981, 
en Costa Rica. 

CUADRO 1 

SUPERFICIES APT AS PARA LAS ACTIVIDADES 
AGROPECUARIAS DE COSTA RICA 

(capacidad ecosistemicas) 

Capacidad Superflcie 
Hectareas 1 

(millones) 
Km- % 

nula 2.0 10,000 20. 

debil 2.5 25,000 48. 

buena 1.6 16,000 32. 

TOTAL 5.1 51,000 100. 

B) La situacion del ecosistema forestal nacional 

Segun un estudio publicado en 1967, pero realizado a partir de 

fotograffas aereas tomadas en 1961 y citado por Joseph A. Tosi (5), la 
realidad forestal parece alejarse cada dia mas rapidamente del ideal 
ecosistemico presentado anteriormente. 

En efecto, ya en 1961, 20,126 km2, (o sea, 2,012,600 ha.) del 
territorio costarricense estaban deforestados; o sea un 40% del suelo 
nacional. Es decir que ya en 1961, habia un 10% de Costa Rica que 
estaba deforestado en exceso, en relacion al 30% que permitiria el 
ecosistema natural. 
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CUADRO 2 

UTILIZACION ECOSISTEMATICA DEL 
SUELO EN COSTA RICA 

(en relacion con la superflcie nacional) 

Superflcie 
Actividad Hectareas Km2 % 

(millones) 

Agricultura o 1.6 16,000 30 
deforestation 

Conservation 
en selva 3.5 35,000 70(1) 

(1) El 35% (1.2 M. de ha.) de esta ultima superficie es no-explotable. El 65% 
(2.3 M. de ha.) es explotable comercialmente. 

Ahora, si tomamos las cifras obtenidas por extrapolation (Tosi), 
para la situacion que podia existir en 1971, llegamos a los resultados 

siguientes: (ver cuadro III). 
Si calculamos que solamente para fines agropecuarios (cultivos y 

ganaderia), se ha deforestado con una tasa promedio de 50,000 
hectareas o 500 km2, por ano desde 1961, no quedarian 1971 mas del 
50% del territorio costarricense (o sea 25,000 kin2, o 2.5 M. de ha.) que 
constituiria bosques virgenes al 70%. Podriamos asi predecir, a partir de 
estos datps, que en 1981, no quedaria mas del 40% de la superficie de 
Costa Rica sin deforestar: o sea, menos del 30% de lo que las 
conclusiones de los estudios sobre las posibilidades del ecosistema de 
Costa Rica permitirian (ver grafico I). Lo que traduce un deficit grave y 
un peligro importante de la supervivencia a largo plazo sobre este 
territorio centroamericano. 

El balance que viene de presentarse es realista, segun su autor 

pero podriamos calificarlo de optimista. Esta afirmacion se explica por 
lo siguiente: 

1- Desde 1963, la poblacion de Costa Rica ha mantenido una 
tasa de crecimiento anual de 3.25 (1963-1973) lo que ha 

permitido a esta de aumentar en un 43% en 15 anos (1976) 
(6). 
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TASA DE 
ASlO POBLACION DIFERENCIA CRECIMIENTO 

TOTAL 1963-1976 ANUAL 

1963 1,390,770 3.73 
1973 1,871,780 3.25 
1976 2,000,000 609,230 (+43%) 

CUADRO - III 

DEFORESTACION EN COSTA RICA 
EN 1961, 1971"y1981" 

Ano Superficie DEFORESTACION Deficit 

SITUACION Km2 16,000 
IDEAL Ha. 1.6 M. 

% 100 
km2. 20,126 5,126 

1961 Ha. 2.00 M. 512,600 
% 40 10. 

km2. 25,000 9,000 
1971" Ha. 2.5 M. 900,000 

% 50. 20. 
km2. 30,000 14,000 

1981" Ha. 3.0 M. 1.4 M. 
% 60. 30. 

("): Extrapolaciones a partir de los datos de J. Tosi. 

2- Ademas, el autor de este estudio sobre la deforestation en 

Costa Rica, ha considerado solamente las areas deforestadas 

ocupadas por las actividades agropecuarias, sin considerar al 

parecer, las superficies ocupadas por las infraestructuras y 
los servicios, por las zonas urbano?industriales, por las 
redes hidrograficas, etc. 

3- Si se afiade a esto, las altas tasas del crecimiento demografi 
co, la extension muy rapida de las superficies ocupadas por 
los cultivos (7) y sobre todo por la ganaderia extensiva, y la 
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GRAFICO I 

SUPERFICIES DEFOREST ADAS EN COSTA RICA EN 1961, 1971" y 1981" 

Km2 

40,000 - 

30,000 - 
^^rrrrTTTn 

20000 '^^viliiiiiiliii 1961 1971" 1981" 

= 
Superficie maxima deforestada permitida por el ecosistema 

(Hill) 
= S?bre(teforestati6n 0 deficit ecosistemica 

-= Deforestation maxima permitida 
ii = 

Extrapolaciones a partir de los datos de J. Tosi. 
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ocupacion cada dia mas importante de los mejores suelos 

agricolas (los suelos volcanicos de la Depresion Central) por 
las infraestructuras y las zonas urbano-industriales (alta 
tasa de urbanization y de metropolizacion), que confinan el 
ecumen agricola mas y mas profundamente al interior de las 
areas forestales, 

4- y un empobrecimiento y una degradation acentuada de los 
suelos ya deforestados, por el uso de tecnicas agricolas 
inadecuadas. 

Se puede afirmar que la tasa de destruction forestal fijada en 

50,000 ha. por ano, por Tosi, es seguramente mas elevada. Sobre todo si 
se considera, que ahora los frentes pioneros han alcanzado las fronteras 

nacionales, y que la intensidad del uso va a reemplazar poco a poco, la 
extensividad del uso de la tierra, y las nuevas explotaciones de tierras. 

De acuerdo con esta tasa actual de la deforestation fijada por 
Tosi, terminaremos en eliminar totalmente los bosques costarricenses en 

40 afios (base de 1971). Pero, con una tasa acelerada que podria 
ciertamente reflejar el aumento real de la demanda y la actual tasa de 
crecimiento demografico, se terminara con todos los bosques actuales, 
en 20 anos. Como la tercera (1/3) parte de estos no son comerciables, 

pero mucho mas inaccesibles y esenciales para la proteccion de las 
cuencas hidrograficas, se acabara con las selvas de capacidad productiva 
en madera, en un lapso de 14 anos... 

Y sabemos que el bosque exige entre 20 y 40 anos para 
regenerarse y ser de nuevo productivo. 

Pero finalme*nte, si analizamos rapidamente el mapa de la 
"Cobertura de bosques de Costa Rica", publicada en setiembre de 

1977, llegamos a los resultados siguientes: 47.3% del pais esta casi 
totalmente deforestado y alrededor del 37.3% del territorio nacional 
costarricense solamente, esta cubierto de bosques aun considerados 

virgenes. Esta ultima cifra, se puede explicar por la ubicacion en zonas 

quebradas y de altas montanas, o de areas inundables de estos bosques. 
Este estudio que permitio la realization de este mapa, llega a la 

conclusion de que el porcentaje de la cobertura en bosques de Costa 

Rica, alcanzo unicamente el 38.1% el ano pasado. Esto quiere decir que 
tenemos que aceptar una tasa de deforestation superior a los 60.000 ha. 
al ano, en vez de los 50.000 ha. previstos por el Sr. Tosi. 

Ademas, tenemos que precisar que todavia el proceso de 
colonizacion y valorization de una tierra boscosa, genera una perdida 
enorme de madera, debida al hecho de que solamente una pequena 
fraction del volumen total que ha sido cortado, se utiliza. "Entre 80 y 
90% de toda la masa forestal que se tira al suelo para abrir nuevas 

"fincas", queda sin uso - se quema o se deja para podrirse, debido a la 
falta de caminos de extraction, la topografia abrupta y el estado 

desorganizado y tecnicamente primitivo" (8) de los colonizadores. 
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Sin hablar de los que explotan comercialmente la materia lefiosa, 
con el fin de extraer de los bosques, solamente los elementos mas 
buscados y mas rentables. Lo que tiene como consecuencia un deterioro 
del bosque; eliminando asi especies y su capacidad de reproduction 
(semillas). Las tecnicas de corte, como los metodos de explotacion, son 
deficientes. 

Unicamente a partir de la deforestation desconsiderada y ciega es 

que resulta una larga cadena de consecuencias graves que tienen una 

amplia base de causas. 

Ill- UN PROBLEMA BASICO: LA DEFORESTACION 

A) Sus origenes y sus causas 
1- NATURALES 

La desaparicion de la cobertura vegetal puede ser cau 
sada por: 
a) los incendios del bosque 
b) los insectos 

c) las enfermedades 

d) los deslizamientos de terreno 

e) las rafagas de viento y los huracanes (chablis) 
f) las acciones de la fauna, etc. 

Pero en tales casos, el equilibrio natural del ecosistema, se 
restablece generalmente en forma bastante rapida, ya que los efectos 

mismos de estas consecuencias estan localizados y limitados en areas 
mas o menos restringidas. 

2- HUMANAS, SOCIALES Y CULTURALES 
Para el Costarricense-agricultor, el bosque en general, y el arbol 

en particular, representan: 
a) un medio de aumentar su ingreso por la venta 

de madera o de carbon de encina y/o de objetos 
de artesania, 

b) una fuente de energia y de material utilitario 

para constituir sus cercados, sus casas, etc. 

c) de vez en cuando, una fuente de sombra 

productora de una frescura suave durante la 
estacion seca, 

d) pero sobre todo, un obstaculo a la puesta en 

produccion de su parcela de tierra, 
e) y por fin, el simbolo de la lucha entre la 

Naturaleza y el Hombre: lucha de la cual el 
Hombre tiene que salir siempre vencedor. 

Tiene asi, todas las ventajas de cortar el arbol. Si despues, no 

tiene el tiempo o los medios necesarios, puede quemarlo para hacerlo 
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desaparecer lo mas pronto posible. Hay asi una pe'rdida grande de este 
recurso natural tan precioso. 

La desaparicion del bosque descansa tambien sobre el crecimiento 
de la poblacion y de sus actividades: lo que tiene como consecuencias 
un crecimiento de la densidad y de la superficie en uso del suelo 
nacional. 

Tenemos que ver tambien, la escasez de educacion "mesologica" 
(9) y de sensibilization, asi como de responsabilidad del conjunto de la 

poblacion y de sus dirigentes, en la perception que debemos tener de la 
Naturaleza, del medio ambiente y de sus componentes. El bosque (y el 

arbol) asi como todos los demas elementos naturales, estan aun 
concebidos como factores permanentes, renovables, al servicio del 
Hombre y de sus "buenos" deseos. Asi, a menudo, lo que interesa al 
agricultor, es el suelo en si mismo; por el contrario, considera como 
nocivo todo lo que encuentra en exceso (piedras, arboles, etc.), ya que 
estos elementos vienen a complicar el objetivo mismo de su vida y de su 

trabajo: o sea, de hacer producir por la tierra, productos alimenticios. 
El agricultor debe asi eliminar estos elementos percibidos como 

negativos y nocivos, a un nivel individual. Este largo proceso, que tiene 
sus origenes en la colonization agricola colonial y postcolonial, ha 

generado una base sicologica y cultural que sera bastante dificil de 
transformar. Sin olvidar por supuesto, la ideologia de base que sostiene 
el regimen capitalista: o sea, una rentabilidad maximizada a cor to plazo. 

La deforestation puede ser tambien la consecuencia de negligen 
cias o de acciones criminales humanas, que destruyen por el fuego, 
inmensas areas forestales quiza unicas e irremplazables. El caso del 
fuego que destruyo durante la estacion seca de 1976, toda la cima del 
Cerro Chirripo (3,820 m.) adonde se concentraba una de las escasas 

vegetaciones de tipo "paramo", no solamente de Costa Rica, pero 
tambien de America Central, es un caso tipico. (ver mapa I). 

El bosque, al contrario de lo que se produce ya desde quince afios 
en America del Norte y en Europa, es objeto debil de una utilization 
social (para fines recreativas, tales como el camping, caminatas, 
observation, etc.) por las masas urbanas de Costa Rica. Aun mas, se 
tiene que pre ver la llegada de una nueva ola, y preparar no solamente las 
infraestructuras fisicas y los cuadros humanos para este objetivo, como 
tambien al conjunto de la poblacion. 

3- ECONOMICAS Y TECNOLOGICAS 
El desmonte del bosque para fines agricolas (que es la actividad 

humana preponderante en Costa Rica) fue a menudo al origen de la 
degradation de los suelos, y esto, no solamente en este pais de America 
Central, sino tambien en los Estados Unidos y, en parte, en todo el 
mundo. 
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En efecto, en Costa Rica, el arranque rapido de las actividades 
agropecuarias (10) anteriormente, se debio mas a las nuevas tierras que 
estaban regularmente valorizadas, que a una intensification de las 

superficies ya explotadas. Estas nuevas tierras dieron asi, al principio, 
buenas cosechas. Pero, ademas del uso de tecnicas inadecuadas que 
generaban un empobrecimiento de los suelos por erosion o agotamiento 
de estos, el agricultor buscaba explotar rapidamente la tierra que tenia a 
su disposition; es decir, movilizar toda la fertilidad del suelo, en su 

provecho inmediato, sin preocuparse de mantener las condiciones 

propicias para sostener la fertilidad de las tierras, a largo plazo. 
Estas tecnicas deficientes ufilizadas, iban, y van aun desgraciada 

mente, del sobre?cultivo, del sobre?pasturaje y de los cultivos sobre 
tierras quemadas, a la elaboration de surcos y de semilleros paralelos a 
las pendientes de las zonas montafiosas, etc. Se da tambien, una clara 

preferencia a la tecnica de la rotation de los suelos sobre la rotation de 
cultivos; aunque esta ultima sea mucho mas economica en superficies. 

Es importante considerar ademas, los cambios de utilizaciones 
que sufren ciertos suelos agricolas, adonde se conservaba una cierta 

proportion de la vegetation forestal natural. Los cultivos de cafe y de 
cacao son dos ejemplos tipicos de esta situation. En efecto, las plantas 
de cafe y de cacao necesitan arboles de protection, para protegerse del 
sol y del viento. 

Pero cuando pasamos de estos tipos de cultivos a los de la cafia de 
azucar por ejemplo (en relacion con los precios sobre el mercado 
internacional), o a una agricultura de huerta, los agricultores deforestan; 
dejando la tierra totalmente desnuda. Lo que hace que estas inmensas 
areas se transforman en muy vulnerables, frente a los diferentes tipos de 
erosiones, durante el periodo "despues de la cosecha". 

A estos factores de deforestation, tenemos que agregar una 
actividad complementaria relativamente importante, sobre todo en las 
zonas montafiosas de Costa Rica: hablamos aqui de la produccion de 
carbon de encina en las carboneras o en los hornos, a partir de la 

materia lenosa (carbonization). Las consecuencias de esta actividad 
economica son importantes, no solamente porque esta es la causa del 
corte de grandes superficies forestales y porque genera muy a menudo 
fuegos de bosque, pero tambien, porque se elimina, selectivamente, las 
mejores especies forestales (roble, pochote, Cristobal, cedro amargo, 
etc.). 

No importan tampoco las destrucciones innecesarias que sufre el 
medio forestal durante la construction de infraestructuras (carreteras, 
ferrocarriles, aeropuertos, oleoductos, lineas electricas, etc.), de zonas 
urbano-industriales y comerciales. ^Quien no ha visto tractores 
eliminar toda la vegetation de un terreno de vocation domiciliaria para 
ver, una vez la construction terminada, a los duefios replantar pequefias 
plantas que van a tomar 10, 15 o tal vez 20 afios, para procurar el 
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bienestar necesario al medio ambiente del ser humano? Esta situation 
existe tanto en Quebec, en Alemania y en Zaire, como en Costa Rica. El 
mismo fenomeno se produce cuando se pone en marcha, proyectos 
agricolas, turisticos, deportivos y culturales. iQue pensar ademas, de la 
costumbre de los pinos de Navidad...? 

No tenemos que olvidar tampoco, que la explotacion forestal, que 
esta considerada como una fuente de ingresos, viene a agregarse como 
utilization depredadora del bosque. Se clasifica esta actividad comercial 
a dos niveles: 

1- El nivel artesanal o individual, que usa comercialmen 
te la materia lefiosa con el fin de producir lena para la 
calefaccion, carbon de encina, madera de construc 
tion (11) y para la confection de objetos de 
artesania, pero solamente a nivel individual y sin 
division del trabajo. 

2? El nivel industrial o mayor, que devora el bosque con 
fines lucrativos maximizados. No es ya una actividad 

complementaria como el anterior, pero si, una activi 
dad de base y una division del trabajo. 

En todos estos casos, no se toma en consideracion, de ninguna 
manera, el tipo de suelo, de relieve, de clima, de soto-bosque, de 

capatidad regenadora y de fragilidad del ecosistema de la zona. Todo lo 

que interesa al explotador, es la rentabilidad inmediata de la empresa. 
Pero, dicho de otra manera, el papel de 6sta, ^no seria de extraer del 

bosque, el maximo de un producto de calidad, y esto, al mas bajo costo 
de produccion posible? 

Una vez agotada el area de su recurso forestal, no importando el 
estado en el cual este se encuentra despues de su explotacion, se ira mas 

lejos para perseguir su trabajo devastador. Se sale del paso con la 
intervention del Gobierno que, a traves de los impuestos publicos, trata 
de arreglar con grandes costos, las irresponsabilidades humanas del 

conjunto de los "cortadores del bosque". Estos, de todas maneras, al 
reducir considerablemente las posibilidades de regeneration del medio 
natural a traves de una cobertura forestal insuficiente, perjudican a 

largo plazo la supervivencia del ser humano y de su descendencia. 
El uso de tecnicas primitivas o modernas no-adaptadas, porque el 

conocimiento ensanchado y profundo del ecosistema forestal es d?bil o 

nulo, provoca una p^rdida importante a nivel del equilibrio a largo 
plazo de este. 

Se puede afirmar asi, que "por sus actividades en el bosque, el 
hombre ejerce influencias: 

1 - sobre el ecosistema forestal 
2- sobre los recursos forestales 
3- sobre los mecanismos de produccion de los recursos 

forestales. (12). 
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4- LIMITES TERRITORIALES E INTENSIFICACION 
DEL USO 

Hasta mas o menos la Segunda Guerra Mundial, el conjunto de la 
poblacion costarricense y de sus actividades, estaban muy concentradas 
a lo largo de un eje este?oeste, conectando el puerto de Puntarenas 
sobre el Pacifico, al puerto de Limon sobre el mar Caribe. Pues, fue en 
el centro de este eje, en la Depresion Central, que se realizo 

principalmente el crecimiento y la acumulacion demografica (13). 
Seguido a una falta importante de espacio (por el aumento de la 

poblacion), e inmediato a la construction de la carretera panamericana 
del norte hasta el sur del pais, se abrio un segundo frente o eje de 
desarrollo y de conquista del territorio costarricense. (ver mapa I). 

Ya en 1977, casi la totalidad del territorio nacional esta 

conquistado. Los frentes pioneros (bajo la forma de una colonization 

espontanea) vienen a tropezar con las dos fronteras internacionales de 
Costa Rica: con Panama al sur?este y con Nicaragua al norte. La 

posftpilidad pasada de poder suplir a las deficiencias de produccion o de 

adquisicion de buenas tierras irrigables, por la abertura de nuevas zonas 

agricolas en las regiones forestales virgenes, se desvanece. 
Asi tenemos que pensar ahora a intensificar (y a racionalizar) la 

utilization de lo que los costarricenses han puesto ya en explotacion, 
arracandolo del bosque. Hoy en dia, la poblacion tica ha alcanzado las 
cuatro esquinas del territorio nacional, y ahora tiene acceso directo a 
todas las zonas forestales del pais. ^Cuales seran las consecuencias de 
esta intensification en el uso del suelo? 

Conviene entonces, preguntarse ^si el individuo y las autoridades 
responsables, cada uno por su lado, sabran modificar no solamente su 

manera de funcionar; pero tambien su manera de percibir la cobertura 
vegetal (principalmente forestal)? 

5- LA FUNCION DEL POLITICO Y DE LAS INSTITU 
CIONES 

Se considera generalmente que, en el Sistema en el cual vivimos y 
funcionamos, la base de todo proceso social es economico, pero que el 
nivel decisional es politico. De alii, la importancia del papel del 
gobierno y de sus instituciones (y del pueblo) en la situacion y la 
evolution de las cuestiones ecologicas nacionales. 

A este nivel en Costa Rica, uno de los problemas de base es la falta 
de coordination y de integracion de las politicas y decisiones puestas 
adelante por el gobierno, y supuestamente (14) aplicadas por las 
Instituciones respectivas. Tenemos que poner en evidencia, en este 
sentido, las lagunas al nivel legislativo, y sobre todo al nivel de la puesta 
en aplicacion y del respeto de estas leyes, en Costa Rica. 

Se han creado en este ultimo pais, reservas y parques naturales, 
reservas forestales y reservas indigenas que cubren una superficie 
relativamente importante del pais. Todas estas estructuras de protec 
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cion tienen que permitir teoricamente, de salvar el medio natural 
existente en estos lugares. Desgraciadamente, en la realidad cotidiana, 
tenemos que darnos cuenta que no es siempre la situation real. 

En efecto, poco a poco, pero segun un proceso mucho mas lento 

que lo que prevalecena sin la existencia de estas estructuras protectoras, 
estos parques y reservas soportan la presion constante del crecimiento 

demografico, de los especuladores, de los latifundistas y de los 

precaristas, que ven favorecidas sus acciones devastadoras, por las 

personas, estructuras y costumbres (corruption y burocracia) al poder. 
Asi, el caso extremo de la reserva indigena de Boruca, establecida 

en 1945 sobre 32,000 hectareas inalienables, y administrada por el 
Instituto de Tierras y Colonizacidn (I.T.C.O.), es un buen ejemplo de 
esta situation. Despue's de la construction de la carretera panamericana, 
de la presion demografica, de la elaboration de un proyecto hidroetec 
trico en la region, de la influencia de ciertos parlamentarios que veian 
en ello una manera rapida y eficaz de hacer buen provecho, y 
posiblemente por la malevolencia de ciertos responsables de este 

organismo, en 1976 los indios Boruca no tenian mas de 3,000 
hectareas. Lo demas fue adquirido o conquistado...y deforestado, 
arrasado. (ver mapa I). 

Esta tambien prohibido, segun las leyes del pais, quemar los 

campos o realizar cultivos sobre tierras quemadas. Pero todavia hoy en 

dia, cuando trasvolamos el'Valle del General (ver mapa I), al sur de San 

Jose, sobre todo al final de la estacion seca, es dificil ver el suelo, ya que 
es mucha la densidad de los humos de los numerosos incendios 
forestales o de campos. 

Ademas tenemos que constatar la importancia de la sobredivision 
administrativa del medio forestal entre muchas Instituciones guberna 

mentales autonomas o no (M.A.G., I.T.C.O.; J.A.P.D.E.V.A., M.E.I.C.), 

sin hablar, por supuesto de los bosques sobre terrenos privados. 
Esta separation de las responsabilidades de la administration de 

las tierras forestales entre muchas juridicciones, presenta bien, en 

realidad, los. conflictos de intereses que existen entre los diferentes 
modos de uso del potencial forestal. Es asi, la ideologia de base 

(acercamiento sectorial) que tendnamos que modificar por una vision 

globalizadora (integral e integrada) de la relacion ecosistema?activida 
des humanas. 

Hay asi para modificar, algo mas que los niveles decisionales, 
institucionales y administrativos... pues, desgraciadamente, la protec 
tion del medio ambiente es todavia un fenomeno individual, y no 

colectivo. 
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B? La deforestation y unas consecuencias sobre... 

1 - LA EROSION DE LOS SUELOS 
La explotacion o la destruction forestal puede afectar el suelo de 

tres (3) maneras diferentes; ya sea por una erosion del suelo, por una 
reduction de la fertilidad del suelo y/o por una degradation del paisaje. 
Los fenomenos de erosion del suelo pueden exteriorizarse esencialmen 
te bajo tres (3) formas en medio tropical: 

a) Por una erosion pluvial, formando rigueras y, 
despues, abarrancamientos, y por una erosion 
eolica, Uamada tambi6n, deflackm. 

b) por movimientos de masas (hundimientos, des 

plomes, o deslizamientos de terrenos), 
c) por acumulaciones (zonas de esparcimiento 

estabilizados o conos de deyecci6n, inundacio 
nes, etc.). 

En este sentido, la abertura de brechas (carreteras, caminos, 
pistas) puede estar en el origen de fenomenos erosivos, sobre todo si su 
planificacion y su realization son incorrectas: lo que puede ser el caso, 
cuando el drenaje de las aguas de chorreo esta mal realizado y/o 
cuando el trazado es paralelo a las pendientes. 

Asi la erosion desemboca sobre la limpieza de los suelos y el 
desnudamiento de la roca-madre o de formaciones ferruginosas o 
lateriticas que estan por debajo, como es el caso en la zona tropical 
donde se ubica Costa Rica. 

Ademas, seguido a la presencia de suelos laten'ticos, a la 
alternancia de estaciones secas y de estaciones humedas; lo que acelera 
una evolution fisico?quimica del suelo, pudiendo generar fenomenos 
de laterizacion, y seguido a las capacidades ecosistimicas de Costa Rica, 
tenemos que privilegiar este factor. Atribuimos asi, una precedencia a 
los problemas de erosion del suelo como consecuencia de la deforesta 
tion, en relacion a muchas otras degradaciones del medio ambiente y a 
otras contaminaciones, de seguido a la amplitud del fen6meno a nivel 
mundial y costarricense, de seguido a la caracteristica dificilmente 
reversible del fenomeno y de la lentitud de los procesos de reconstitu 
cion de los suelos. 

"De la misma manera que la guerra, el cancer y la tuberculosis son 
los tres soberanos enemigos del Hombre, la erosion es la enfermedad 
esencial de nuestro planeta, que va a tener razon de ella, y despues, de 
nosotros (Roger Heim)" (15). 

En este sentido, "es imperiosamente necesario de intervenir, ya 
sea para proteger, ya sea para restaurar las superficies atacadas que han 
llegado al estado mortal de la erosion acelerada (Pouquet, 1961)" (16). 

Por la caida de lluvias fuertes durante la estacion humeda, y por 
la presencia de pendientes mas p menos fuertes, el desmonte sobre todo 
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total y no selectivo, tal corrio se practica de manera demasiado 
generalizada en Costa Rica, genera una erosion muy fuerte todo el afio. 
Se produce entonces, una limpieza y una laterizacion muy rapida de los 
suelos desnudos. 

En efecto, los suelos que no estan retenidos por una cobertura 

vegetal suficiente, estan arrastrados por las aguas de chorreo hacia los 

principales cursos de agua del pais y hasta su ultima destination: el mar. 

Asi, los mejores suelos nacionales van a acumularse por sedimentation 
en los deltas, en el fondo de los golfos y mares, adonde devienen 
inutilizables para el hombre. 

El pais es entonces, cada vez menos fertil, cada vez menos 

productivo y cada dia mas rocoso e incultivable. El caso clasico se 
encuentra en Haiti, adonde los morros locales fueron arrasados, 
desecados y convertidos en desiertos (17). En Costa Rica, ciertas zonas 
se dirigen hacia este extremo: tal es el caso del sector de Aserri-Puriscal 

(ver mapa I), al sur-oeste de San Jose. 
"Se necesita, bajo una buena cobertura forestal, 32,000 veces mas 

tiempo para perder la capa superficial del suelo ("Sandy clay 
loam") que si la superficie esta desnuda. Esta cifra es de 4,500 en 
el caso de un prado..." 
En este caso, "los efectos de arrastre (A) resultante del chorreo, 
bajo un relieve acentuado, son proporcionales a la velocidad de la 
corriente (v), a la intensidad de la caida de la lluvia 

(Ip), 
e inver 

samente proportional a la resistencia de los agregados del suelo 

(Ra) y a la importancia de la cobertura vegetal (c). (Pernet, 
1953)" (18). 

A = K V + 
Ip 

r~Tc" 

Las perdidas de suelo son asi mas importantes si el relieve del pais 
es abrupto, el suelo mas desnudo y las lluvias mas fuertes. Costa Rica en 
este sentido, parece ir integrandose cada dia mds a estos criterios 
negativos. 

En efecto, el promedio de las precipitaciones anuales en Costa 
Rica, son de dos hasta siete metros, dependiendo de la region. Se tiene 
que precisar ademas, que la estacion seca se extiende de 1 mes hasta 7 
meses: lo que concentra todavia mas en el tiempo, la cantidad de 

precipitaciones anuales. Adonde la importancia de las consecuencias de 
la deforestation, sobre todo cuando se conoce la topografi'a bastante 
fuerte de este pais. 

2- EL SISTEMA HIDROLOGICO 
Uno de los principales y primeros efectos de la desaparicion de la 

cobertura forestal, es un aumento y/o una agravacion de la torrenciali 
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dad, que puede ser la causa de fuertes fluctuaciones en el volumen y en 
la regularidad del desagiie. La perturbation y la modification del cielo 

hidrologico generan muchos efectos negativos. 
Asi, "el chorreo es peligroso no solamente en razon de la erosion 

que provoca, pero tambien por la reduction de la alimentation de 
las aguas subterraneas que engendra, por el caracter anarquico de 
las variaciones estacionales de los caudales de los rios (crecidas 
desmesuradas o inundaciones catastroficas; nivel del estiaje muy 
debil) que favorece, y la contamination de las aguas que arrastra 

(aumento de la turbiedad de las aguas; reduction de la transparen 
cia a la luz, disminucion de la fotosintesis, reduction de la tasa de 

oxigeno (O2) disuelto y de la capacidad biogenica...)" (19). 
Si tentamos de cristalizar un poco mas estos factores generales, 

llegamos a la vision siguiente : 

a) Hay una disminucion importante del nivel freatico y una 
desecacion de los pozos, fuentes, embalses, etc.; de alii la 

sequedad progresiva y prematura de los suelos, la baja de la 

produccion y de la productividad agricola, y la necesidad 
entonces, de irrigar. Las necesidades constantemente cre 
cientesen agua para el uso domestico, la agricultura y la 
industria, hacen temer escaseces. Ya en Costa Rica, en 

Heredia, entre otras ciudades, el abastecimiento de agua 
potable durante la estacion seca, esta racionado. 

Este fenomeno se explica principalmente por la destruction de los 

bosques de proteccion de las cuencas de alimentation en agua, rio 
arriba de esta ciudad. 

Ademas, se puede observar una desecacion generalizada de la 

vegetation: lo que hace crecer las posibilidades de fuegos de selva o de 
matorral, y reducir la tasa de crecimiento de dicha vegetation. 

b) Una alza importante de la cantidad de aluviones en los nos 
se produce: 
1- lo que genera su contamination por los abonos 

quimicos y otros, empleados en la agricultura, que no 
han tenido el tiempo de ser asimilados por los suelos 
y las plantas, 

2- lo que, por limpieza de los suelos, aumenta la 
cantidad de agentes quimicos naturales en el agua, ya 
que aiin teniendo concentraciones debiles, las sales de 
metales como el Zn, el Pb, el As, el Cu o el Al, 
pueden matar los peces y la fauna acuatica, y 
ocasionar rupturas del equilibrio biologico, 

3- lo que deteriora la Umpides (o nitidez) de las 
corrientes de agua y su capacidad regenadora (por el 
incremento de la tasa de coloides en suspension en el 

agua), 
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4- lo que causa un incremento en la zona deltaica de los 
nos, 

5- lo que provoca una acumulacion muy importante de 
aluviones (enlodamiento): 
a) en los pantanos (por sedimentation) no arriba 

de las represas; reduciendo asi las posibilidades 
de acumulacion de esta agua de reserva, en vista 
de su consumo. humano o animal, y para la 

produccion hidroelectrica y/o agricola (riego). 
Se conoce el caso tfpico de Assuan en Egipto o, 
en Costa Rica, de Cachi, al sur-este de San 
Jose, (ver mapa I), 

b) en los canales o corrientes de agua navegables y 
en los estanques internos de los puertos: lo que 
alza considerablemente los costos de explota 
cion de estas infraestructuras, por las constantes 
necesidades de dragado. 
Aqui, el caso del puerto de Limon sobre el mar 

Caribe, en Costa Rica. 

c) Si ademas, las riberas de los nos estan defores 
tadas, tenemos que afrontar: 
1? una perdida importante de la oxigenacion 

y de la frescura (limpidez y pureza) del 
medio acuatico: lo que provoca una 
reduction o una desaparicion (por degra 
dation) de la reproduction piscicola en 
los lugares de desove, y en los rendimien 
tos de la pesca realizada, y esto, tanto en 
cantidad como en calidad. 

2- una erosion mas grave de las libera? y la 

posibilidad mas grande de ver, en las 
zonas de llanuras, los nos cambiar su 
cauce de lugar, o mismo, desbordar de 
este (inundaciones). Esta situation se 

presenta en el caso de muchos nos de la 
vertiente atlantica en Costa Rica: nos 

Estrella, Chirripo, Pacuare, Reventazon 

(ver mapa I). 

d) Nos encontramos tambien con un crecimiento 
muy importante en las posibilidades de ver 
alternar inundaciones y desecamientos de los 
nos, segun la estacion humeda o seca, ya que la 
masa forestal no permite retener la parte mas 

importante de las precipitaciones. La regulariza 
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cion del caudal de los nos es primordial para 
mantener una buena utilization de estos (nave 
gacion, riego, hidroelectricidad, uso deportivo y 
turistico, etc.). 
Es posible asi que se tenga que revisar el 

proyecto de una central hidroelectrica en Boru 
ca (ver mapa I), al sur-oeste de Costa Rica, y 
esto, como consecuencia del corte de areas 
boscosas que permitian la alimentacicfh regular4 
de las diferentes fuentes del rio Grande de 
Terraba. Hay que tener en cuenta que casi 
todos los estudios, en relacion con el equipa 

miento de este rio, habian sido realizados. 
Las funciones propias del bosque en relacion con el agua 

(funciones de conservation y de produccion suficiente de agua de buena 

calidad) pueden ser asi ampliamente modificadas, especialmente des 

pues de la degradation de la vegetation (cortes forestales abusivas), y la 
reduction de las capas humedas superficiales del suelo. Esta situacion 
trae como consecuencias, la contamination y la degradation rapida dej 
conjunto del sistema hidrologico. 

3- EL MEDIO CLIMATICO 

Por el corte no selectivo de los bosques, se genera el desmonte 
total de zonas amplias y la desaparicion progresiva del roi de la 
normalization de las temperaturas y de la humedad que ellos juegan. 
Nos encontramos tambien con una perdida de las condesaciones ocultas 
que se manifiestan sobre la vegetation, bajo la forma de condensation 
(rocio, bruma, niebla) o de depositos por acumulacion de pequenas gotas 
de agua. 

A esto se agregan una insolation fuerte, en las zonas intertropica 
les, por una radiation directa que viene a desecar rapidamente las areas 
deforestadas, asi como la modification y el aumento de las amplitudes 
termicas diurnas. El conjunto del micro-clima local y, asismismo 
posiblemente, el macro-clima regional (20), seran tocados directamen 
te por esta modification ecosistemica que es la deforestation masiva. 

La formation de un nuevo micro-clima generalmente negativo 
(tasa de evaporation muy elevada, etc.) y la formation de tempestades 
de polvo, que pueden permitir el transporte de virus (sobretodo durante 
la estacion seca), son dos de las muchas consecuencias de la deforesta 
tion sobre el medio climatico. 

4- LA VEGETACION 

El corte de la cobertura vegetal y su incineration subsecuente, 
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hacen desaparecer no solamente la materia lenosa, pero tambien la 
microflora del suelo y la posibilidad de supervivencia del medio natural 

(fauna, suelos, flora, agua), y esto, por la supresion de la fuente de 

enriquecimiento del suelo: es decir la materia organica forestal. 
Ademas existe la elimination de una cobertura vegetal rara (tipo 

"paramo" por ejemplo) o rarefaction o desaparicion de especies 
forestales tales como el roble por ejemplo, a la escala nacional. 

La deforestation no sufitientemente controlada, amplifica tam 
bien el derribo de arboles (chabh's) que estan, en esta situation, puestos 
en descubierto y dejados sin protection frente a los vientos violentos de 
la estacion seca. Asi, puede producirse a largo plazo, un efecto de 
sabanizacion sobre amplias superficies, tal como esto parece realizarse 
en la region, de Guanacaste-Nicoya (ver mapa I). 

5- LA FAUNA 

Por la desaparicion o la rarefaction de su medio natural, 
numerosos tipos de la fauna estan en dificultades o en vi'as de 

desaparicion de areas donde, antes, eran muy numerosos y estaban en 
armonia con el ecosistema circundante: por ejemplo, quetzales, monos, 

pumas, fauna acuatica, etc. 

Esto se explica por el hecho de que "las explotaciones forestales, 
que no toman en cuenta la fauna, pueden serie muy daninas; pueden 
afectar la capacidad de carga del medio, reduciendo la cantidad y la 
calidad de la comidadisponible, y limitando la cobertura sirviendo de 

abrigo a la fauna (21). 
En este sentido, las exigencias fundamentals de todo animal son 

de tres niveles: disponibilidad 
1- de una comida equilibrada por el acceso a poblamientos 

forestales diversificados y de edades variadas, 
2- de abrigo, 
3- de compaflero, en vista de la reproduction. 
A saber, un medio ecologicamente receptivo y productivo. Asi, 

toda accion del hombre que no tome en cuenta estos elementos, pone 
en peligro toda la supervivencia de un equilibrio basado en una 

evolution muy larga y sobre un medio fisico dado. 

6- EL MEDIO HUMANO 

El bosque, que esta siendo relegado cada dia mas lejos de las 

principales concentraciones humanas, es cada vez menos accesible al 

conjunto de la poblacion, y principalmente de las masas desprovistas. 
La funcion realmente social del bosque es asi, cada dia mas dudosa, ya 

que las necesidades de los paisajes naturales, en cantidad y en calidad, 
son cada vez menos satisfechas (costos, distancia, etc.). El hombre es asi 
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finalmente el que sufrira las consecuencias de sus propias acciones 

depredadoras. ^Pero cuantos otros elementos de la naturaleza, tendran 
que ser, ellos tambien, destruidos antes de modificar solo parcialmente 
esta evolution. 

Asi, por la perdida de la productividad agricola y de las 

capacidades de abastecimiento en agua, etc., consecutivos al desmonte, 
el hombre tiene y tendra que: 

1- migrar a la busqueda de mejores suelos y de fuentes de agua 
potable y suficiente, 

2- resolver problemas importantes de abastecimiento suficien 
te y continuo en agua (calidad y cantidad) en las grandes 
aglomeraciones urbano-industriales. En Costa Rica, este 

tipo de problema se encuentra principalmente en la 

Depresion Central y en la region de Nicoya-Guanacaste, 
3- recrear las areas ver des, dentro y alrededor de los centros 

urbanos, con grandes gastos. Estos pulmones de nuestra 
civilizacion se han transformado en el pasado, en zonas de 
estacionamiento para los coches por ejemplo. (Ver en este 

sentido, una critica del proyecto de reorganizaci6n del 

Parque Central en San Jose (22). 
4- reconstituir las zonas forestadas como reductoras del ruido, 

del viento, de la erosion, etc. 

1- EL TURISMO 

Como consecuencia de la destruction de paisajes irremplazables, 
de una perdida cierta de la calidad de vida, y de una contamination de 
los nos, de las playas y trasplayas, el pais tiene tendencia a perder una 
de sus fuentes importantes de ingresos y de divisas: el turismo 
internacional. 

8- LA ECONOMIA 

a) Por una baja de la rentabilidad a corto, mediano y 
largo plazo de estos terrenos deforestados, y de los 
ribs, rio abajo de estos, 

b) Por una alza de los costos de funcionamiento y de 

explotacion de los puertos, represas, empresas, ciuda 
des y de las actividades agropecuarias. 

c) Por una perdida importante de las fuentes de alimen 
tation y de exportation (caza, pesca). 

d) Por una disminucion gradual y rapida de la madera 
como recurso financiero de familias, empresas y 
gobiernos locales, regionales y nacionales. 

e) Por derrumbes del suelo, o por escombros bloqueando 
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el uso de vi'as de comunicacion y de transporte vitales 

(por ejemplo, la carretera panamericana, la unica via 
asfaltada entre Nicaragua y Panama) y por costos ele 
vados para reparar estas infraestructuras (por ejemplo, 
puentes arrastrados por inundaciones, etc.). 

f) Por el abandono de tierras agricolas: lo que viene a 
constituir un problema te'cnico y financiero de 
reconversion. 

El hombre en general, y el dirigente costarricense en peculiar, se 
ven confrontados a problemas casi insuperables. 

"Cuando el suelo ha desaparecido, nada, a pesar de los progresos 
desmesurados de la Ciencia, puede recrearlo, sino elementos 
naturales y tiempos fuera de la escala humana (Guilloteau, 
1959)". 
"Cuando se considera las perdidas de suelo debidas a la erosion 

bajo cualquier forma que sea, es bueno recordarse de las cifras 

presentadas en 1962 por B.R. Sen, Director general de la F.A.O., 
en relacion'con la superficie disponible, en promedio, por cada 
habitante del mundo: 5 hectareas (12.4 acres) en total, repartien 
dose asi: 

1.0 ha demasiado fno 
1.0 ha demasiado montanosq^ 
1.0 ha. demasiado arido 
0.5 ha. demasiado pobre 
1.1 ha. de cultivo posible 
0.4 ha. en cultivo. 

Asi, la alimentation de la humanidad entera esta ligada a unos 50 
cms, de tierra cultivable. 
Esta tierra cultivable, lejos de aumentar en superficie, como eso 
tendria que ser el caso para alimentar una poblacion en 

crecimiento, disminuye en superficie, (23), en razon de procesos 
erosivos, de una urbanization e industrialization invasoras, etc. 

^Que pensar entonces, de este asombroso cuadro en el que se 

inscribe Costa Rica, y tambien, y esto es muy importante, muchos 

paises del mundo? 

IV- CONDICIOIMAMIEMTO DE LA REPOBLACIOIM FORES 
TAL 

A) Situation de la reforestation nacional 

Seguido a este proceso enorme que es la deforestation masiva en 
Costa Rica y en otras partes, y a la concientizacion gradual frente a las 
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consecuencias que pueden emanarse para el conjunto de este pais, una 
sensibilization cada vez mas fuerte se realiza. 

Asi, cada ano, todas las escuelas costarricenses de niveles primario 
y secundario participan a un dia del drbol. Durante este dia, la escuela 
distribuye a todos los alumnos, arboles pequenos comprados del 

gobierno. Despues, maestros y alumnos van en excursi6n para plantar 
estas matas jovenes (24) sobre un sitio deforestado. 

Esta action concreta simboliza la nueva orientation que se tiene 

que dar a la educacion, (mesologica) y al despertar colectivo. Esto 

permite tambie'n, presentar a la juventud el problema fundamental de la 
deforestation y, de una manera mas global, de la preservation del 
ecosistema como conjunto integrado. 

Desgraciadamente, un factor de desigualdad viene a ensombrecer 
este cuadro positivo, en relacion con el potential de reforestation. En 

efecto, los senores Tosi y Holdridge (25) reconocen los esfuerzos 
hechos para reforestar el pais, 

"pero, en total, el area que se ha sembrado durante todo el 

periodo de siembra de plantaciones, nunca ha excedido 100 
hectareas en promedio por ano, mientras se han arrasado y 
quemado para cultivo y pastoreo, alrededor de 50,000 hectareas 
por ano...", 
o sea, un proceso 500 veces mas rapido que el de la reforestation. 
Tenemos asi un deficit creciente. 
A esta situacion, con viene agregar que hoy en dia, el credito 

forestal a largo plazo no es ofrecido jx>r ninguna institution ̂ publica o 

privada con tasas de intereses aceptables. Ademas, una plantation 
forestal genera costos iniciales muy elevados que tienen que ser 
mantenidos durante muchos anos, mientras madura la "cosecha". Sin 
hablar del ingreso financiero final que es mas y mas bajo, en 

comparacion con la rentabilidad de una explotacion agricola; de los 
altibajos de los precios sobre un periodo largo (de 20 a 40 anos); de las 
posibles infermedades; de las limitaciones climaticas, etc. 

Ademas, un otro paso habia sido dado por la creacion en 1965 de 
un inventario forestal global, para el conjunto del territorio eostarricen 
se, y esto, con la ayuda de la F.A.O. Desgraciadamente, fue abandonado 
2 anos mas tarde, por falta de apoyo oficial gubernamental. 

Pero otros elementos favorables al aumento progresivo de la 
cobertura forestal en Costa Rica deben ser considerados. 

Asi, esta proposition muy interesante que consiste en pedir el 
establecimiento de reservas forestales, alrededor de las reservas indige 
nas ya constituidas. Estas estanan bajo la responsabilidad y la 

proteccion legal de los indigenas. Lo que tiene como prop6sito 
principal, proteger el medio natural por los que lo conocen mejor y 
saben respetarlo mas. Se les dana al mismo tiempo, un ingreso 
financiero suplementario interesante. Se estableceria tambie'n una 
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zona-tope entre los establecimientos indigenas y blancos; reduciendo 
asi las posibilidades de conflictos y de contaminaci6n culturales y otros. 

A esto se agrega el trabajo que se realiza en todos los niveles en la 
Escuela de Ciencias Ambientales y en la Escuela de Ciencias Geograficas 
de la Universidad Nacional (U.N.A.), situada en Heredia, y en 
O.F.I.P.L.A.N. (Oficina de Planificacion nacional). No debemos olvidar, 
por supuesto, elmagm'fico trabajo de pionero (y* der fondo) que realizan 
L.R. Holdridge y Joseph A. Tosi Jr., quienes, a travels del Centro 
CientifTco Tropical (C.C.T.), ubicado en San Jose, han realizado estudios 
cientificos sobre los problemas del medio ambiente, de la contamina 
tion y de la vegetation. En esto, han hecho un aporte valioso al 
conocimiento de Costa Rica, con la realization de un mapa ecologico 
del conjunto del territorio costarrieense. Ejsto es muy util para los 

cientificos, planificadores y administradores, nacionales, regionales y 
locales. 

En este sentido, el gobierno, cada dia mas consciente del 

problema, parece querer facilitar la creation, la extensi6n y la 

protection de las areas naturales de utilizaci6n restringida. La reforesta 
tion esta en sus primeros pasos, pero su futuro parece mucho mis 

prometedor ahora. 
En efecto, como consecuencia de esta concientizacion cada dia 

mas fuerte de los responsables nacionales, fue aprobada la "Ley de 
Reforestation National" No ? 184 en la Asamblea Legislativa de Costa 

Rica, el 18 de noviembre de 1977, y firmada por el Presidente de la 

Republica 11 dias despues (ver en apeiidice). Esta ley venia a 

complementar la "Ley Forestal" No .4465, ya aprobada en noviembre 
de 1969. 

B) Condiciones de la reforestation 

Una reforestation juiciosa sobre amplias superficies, puede 
aumentar la produccion forestal potencial y esto, a largo plazo. Tiene, 
en el mismo tiempo, influencias positivas sobre la conservacion de los 

suelos y de las aguas, sobre el potencial recreativo y sobre la mejoria del 

habitat de la fauna, de la flora y del hombre. Asi, en este sentido, el uso 

de los bosques para la materia lefiosa pone al explotador y a los 

responsables gubernamentales e institucionales, frente a responsabilida 
des que se extienden mucho mas alia de la materia lefiosa misma. 

En efecto, tenemos que tomar en cuenta que en un bosque de 

produccion, se puede alcanzar un equilibrio artificial cuyo rendimiento 

economico, es bien superior al del medio forestal inicial, y que, ademas, 
el uso economico del bosque es, en principio, util, necesario, justificado 
e indispensable. 

Pero, ^no tendnamos que realizar como la calma, la quietud, el 
aislamiento y la belleza de paisajes variados que ofrece el bosque, 
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constituyen recursos forestales que seran mas y mas buscados en el 
futuro? Es para responder de estas necesidades que el objetivo fijado a 
los parques naturales y a las reservas (26) es poner los sitios de sumo 

valor, al abrigo de la especulacion. El drbol en este sentido, tiene que ser 
considerado como parte integrante del patrimonio nacional. Asi, en 
Africa del Norte, han llegado a afirmar que "la creacion de un culto 
verdadero del arbol, es uno de los objetivos prioritarios de la revolucion 

argelina" (27). 
En la busqueda de esta planificacion racional necesaria del 

conjunto de los usos del territorio forestal (organization integrada), se 

presenta una situacion dificil de resolver. En efecto, el problema de 
base que deben afrontar planificadoresy politicos, es reducir aT minimo 
los conflictos y multiples repercusiones de las diversas afectaciones de 
las tierras, sobre la calidad del medio ambiente, en conjunto con la 
satisfaccion de las necesidades futuras individuales y colectivas, en todas 
las regiones del pais. 

Desgraciadamente, planificar, estimular y reglamentar sobre una 
base de investigacion, de informacion y de participation por medio de 
una planificacion espacial, estructural y temporal, son elementos 
bastantes dificiles de conciliar si nos referimos al hecho de que "es 
corriente, para no decir normal, dar la prioridad, sistematicamente, a los 
intereses economicos, subordinando los factores sociales, est^ticos o 
culturales" (28). 

En efecto, la proteccion del medio ambiente, y de uno de sus 
componentes, el bosque, representa costos y plazos en plata y en 

tiempo que no interesan, ni a los pequenos, ni a los grandes 
inversionistas capitalistas. ^Seria entonces, el papel del Estado de 
invertir los impuestos de los contribuyentes, para tratar de reparar los 
daflos causados por el sector privado y publico, en su busqueda de 
provechos cada dia mas importantes, y si fuera posible, de prevenirlos 
en el futuro? 

El hombre en este sentido, tendra que aprender a dejar de lado 
sus enfoques sectoriales y a corto plazo, para hacer del bosque, un 
recurso renovable y permanente al servicio de la humanidad. 

El fendmeno del medio ambiente y su proteccion son recientes en 
los paises desarrollados, aun mas en Ame'rica Latina y en Costa Rica. 

Como lo ha afirmado Miguel Morales Alvarez, en una publicacion 
reciente (29), 

"...los problemas ambientales, considerados como una relacion 
hombre-medio natural, han empezado a ser percibidos solo 
recientemehte. En efecto, a partir de la ultima decada, hay una 
conciencia cada vez mayor sobre el impacto que signiflcan en el 
espacio geografico, todos aquellos efectos de masas, sea a nivel de 
la produccion y la circulation, sea a nivel de la distribution de los 

479 



bienes y servicios. Asi mismo, solo ahora empiezan a interesar los 
movimientos poblacionales metropolitanos derivados de la eva 
sion urbana y de las modificaciones que los mismos provocan en 

elespacio". 

Esta muy bien poder criticar positivamente o negativamente una 

situation, pero tenemos tambien que proponer algunas acciones 
correctivas, por parciales que sean. Asi, se tendria que: 

1 - realizar un inventario forestal completo y detallado, 
2- establecer una politica forestal (30) inscrita adentro de un 

plan de zonificacion global del territorio costarricense, y en 

esto, insertando los factores tiempo-espacio: ley de zonifi 
cacion agricola, forestal, etc., 

3- reestructurar la administracidn del bosque con el fin de que 
sea manejado por una autoridad unica, 

4- prever la reforestation obligatoria en las concesiones fores 
tales otorgadas, por inmovilizacion de fondos depositados a 

priori en el banco, por la empresa concernida, 
5- aprobar las medidas legislativas que tendran que ser 

estrictamente aplicadas, con el proposito de proteger el 
medio ambiente, 

6- exigir la aplicacion inmediata de las leyes ya vigentes, 
7- prohibir los me'todos y tecnicas cuyos objetivos negativos 

sobre el medio ambiente son conocidos, y efectuar investi 

gaciones con el fin de encontrar una tecnologia rentable, 
pero utilizadora de mano de obra local, y econ6mica de las 
divisas nacionales, 

8- educar el conjunto de la juventud costarricense a travels de 
cursos intensivos obligatorios, dados a los maestros y 
profesores durante las vacaciones escolares, 

9- obligar a los responsables de la protection civil y de las 
areas naturales, a seguir cursos de ecologia, de forestacion 

(y/o de reciclaje), y esto, a cargo del Gobierno. 
Una invitation especial tendria que ser dirigida a los 

alcaldes, planificadores, ingenieros, etc. 
"Para proteger el ambiente como un todo, especialmente el 
suelo y las reservas hidricas, la mejor solution es educar a la 

poblacion para que pueda aprovechar los recursos del 

ambiente, en forma continua y sustentable, esto es, 
manteniendo un equilibrio entre la utilization y la conserva 
tion" (31). 

480 



CONCLUSION 

Como pudimos constatarlo, Costa Rica esta perdiendo uno de sus 
elementos naturales de base: sus bosques, sus espacios verdes. Lo que 
tiene como efecto generar consecuencias no solamente sobre el medio 
natural y las diferentes estructuras fisicas instaladas por el hombre, pero 
tambien directamente sobre ?ste; es decir sobre su supervivencia y su 
bienestar a largo plazo. 

Es evidente, por una falta de concientizacion masiva del pueblo 
costarricense en su conjunto, por una carencia a nivel de las estructuras 

legales e institucionales, y por una deficiencia importante al nivel de la 

aplicacion efectiva y generalizada de las leyes vigentes, que el conjunto 
de la evolution depredadora que sufre hoy en dia el territorio 
costarricense, no puede ser modificado rapidamente en un sentido que 
podria responder a una preservation y a una reorganization del 

conjunto de las posibilidades ecologicas nacionales. 
Tendcian que tomarse entonces, acciones prioritarias en diferen 

tes niveles: debe asi valorizarse los roles interdependientes: 
1 - del Estado (Ejecutivo, Legislativo, y Judicial) 
2- de las Instituciones gubernamentales y privadas 
3- de la Planificacion y de la organization regional 
4- de la Educacion 
5- de los medios de informacion (mas-medias) 
6- del Individuo. 
En la modification de esta situacion dificil y desastrosa del 

ecosistema forestal en Costa Rica. 
Hace solamente muy poco tiempo que comenzo la concientiza 

cion y las investigaciones cientificas sobre la proteccion del medio 
natural en Costa Rica, pero el primer paso esta hecho. No queda mas 
ahora, que aprovechar lo maximo de la brecha ecologica que fue abierta 
a traves del despilfarro de las posibilidades del medio natural, del cual el 
bosque forma parte, y que tendria que asegurar nuestra supervivencia y 
nuestro bienestar. 

El Hombre que tenia que eliminar anteriormente el bosque para 
sobrevivir, debe ahora aprender a protegerlo y a reconstituirlo para 
sobrevivir. 
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(13) "En un territorio de 1,603 km^., que es menos de la quinta parte de la 

Region Central, viven alrededor de 940,000 personas, con una densidad de 
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decisionales e institucionales, y de sus responsables. 

(15) in: Maldague, M. Tome 3, P. 306. Muchas de las ideas expuestas aqui se 
vienen de esta ultima obra. 
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(16) In: idem. P. 290. 

(17) Se afirma en ciertos medios, que si el desierto del Sahara conquista cada dia 

algunas hectareas de buena tierra, es debido a la consecuencia de una 

acumulacion de muchas generaciones de hombres imprevisores. Se dice 

tambien, de vez en cuando, que el Hombre transporta demasiado a 

menudo, el desierto con el... 

(18) Maldague, Tome 3, P. 272-273. 

(19) Maldague, M. Tome 3, P. 296. Traduction mia. 

(20) Dependiendo de la extension de los desmontes y de las demas condiciones 
fisicas del medio (relieve, hidrografia, altitud, etc.) y su fragilidad. 

(21) Maldague, M. Tome 3. P. 245. 

(22) Referirse al articulo siguiente de Don GOLDMAN: ^Cuanto cuesta un 

parqueo? P. 9-12. 

(23) in: Maldague, M.: Tome 3, P. 287. 

(24) Principalmente cedros amargos, cipres mejicanos, jaul, pinos. 
(25) Tosi y Holdridge: Potencial/para la... p.3. 
(26) "La experiencia ha demostrado que la mejor manera de proteger un 

ecosistema, no es encerrarlo dentro de una cerca, sino educar al hombre 

para usar los recursos en forma continua, sin destruirlos. Este principio se 

aplica a cualquier ecosistema, incluyendo los mas fragiles, como la selva 

tropical lluviosa". in: ALVIM, Paulo de T. El equilibrio... P. 188. 

(27) MAHMOUD, B. Deboisement... P. 11. 

(28) MALDAGUE, M. Tome 1, P. 58. 

(29) in: Algunas observaciones... P. 3. 

(30) "esta politica debiera tener el fin de promover el aprovechamiento 
rational, en perpetuidad, de las tierras de vocation forestal, y la 
elimination progresiva de las practicas destructivas e ineficientes, en la 

explotacion de bosques actualmente generalizadas en el pais hoy en dia". 

TOSI, Recurso... P. 9. 

(31) ALVIM, El equilibrio... P. 193. 
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No. 6184 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DE LA 

REPUBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

ARTICULO 1: Es obligation del Estado Costarricense reforestar el 
territorio nacional. Para ello se declara de interes publico la produccion, 
plantation y cuido de todo tipo de arboles. 

ARTICULO 2: Los bancos comerciales del Sistema Bancario 
Nacional financiaran la plantaci6n de arboles, la operaci6n de viveros 
forestales y la actividad silvicultural, procurando que se establezcan 
metodos de conservacion del suelo, como requisito adicional, en todo el 
territorio de la Republica. A este financiamiento se destinara una suma 
no menor del dos por ciento de los prestamos totales destinados a la 
actividad agropecuaria. 
El Ministerio de Agricultura y Ganaderia sera el encargado de establecer 
y coordinar las politicas sobre reforestation. Para este efecto levantara 
un piano de uso potencial del suelo en el territorio nacional, en el que 
se indicaran las areas de protection, las de vocation forestal, y las que 
requieren reforestation. 

Todo el esfuerzo del Ministerio de Agricultura y Ganaderia en este 
campo estara dirigido a conservar o reforestar las areas de las cuencas 
hidrograficas, que se declaren de protection, y a la siembra de arboles 
maderables y arboles frutales. Con este fm se destinara dentro del 
presupuesto de la Direction General Forestal, una suma no menor al 
uno por ciento del Presupuesto Nacional Ordinario del afio anterior. 
La Oficina de Planificacion Nacional y Politica Econ6mica velara por el 
cumplimiento de esta disposition al elaborar el Presupuesto Nacional 
Ordinario. 

ARTICULO 3: En ningun caso se financiara a una misma persona 
o empresa con un monto mayor al que represente el uno por ciento 

(1%) de la suma asignada por el Banco Central a los fines de la presente 
ley. 
El cre'dito se aplicara a parcelas no menores de una hectarea y la 
Direction General Forestal sera la que califique las tierras aptas para 
este tipo de plantation. El Banco Central de Costa Rica incluira los 
recursos del caso en sus programas anuales de cre'dito. 

ARTICULO 4: Los pre'stamos se haran efectivos de la siguiente 
manera: 
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a) Un aporte inicial que sera destinado al establecimiento de 
viveros o compra de plantulas para su posterior plantation. 

b) Aportes anuales para proteccion, ordenamiento y otras 
necesidades silviculturales. 

c) Aportes periodicos que faciliten la subsistencia de los 

agricultores dedicados a esta actividad. 

ARTICULO 5: Los pre'stamos tendran un interes no mayor de 
ocho por ciento (8%) anual y un plazo no inferior a quince anos con un 

periodo de gracia de cinco anos. Los pagos sobre amortization e 
intereses se haran de acuerdo con el reglamento que establezca el Banco 
Central segun las explotaciones del bosque. 

ARTICULO 6: La garantia de estos prestamos estara constituida 

por los arboles y cualquiera otra garantia a satisfaccion del Banco y una 

poliza especial que debera otorgar el Instituto Nacional de Seguros. 

ARTICULO 7: Estaran exentas del pago del impuesto territorial y 
de tierras incultas las fincas o porciones de fincas dedicadas a la 

plantation de arboles maderables o frutales. 
Las personas fisicas o juridicas quedan exentas del pago de impuesto 
sobre la renta por los ingresos que obtengan por la venta de productos 
de plantaciones forestales maderables o frutales cultivados. 

ARTICULO 8: Para financiar los programas forestales y la compra 
y pago de tierras expropiadas para reservas forestales, se emitiran 

0 40.000.000 (cuarenta millones de colones) de BONOS FORESTALES 

1977, que tendran las siguientes caracten'sticas: 

Denomination: "BONOS FORESTALES 1977" 
Plazo: 20 anos 
Amortizationes: Anuales y por sorteos 
Intereses: 8 % pagaderos trimestralmente y libres de 

impuestos. 

ARTICULO 9: El Ministerio de Agricultura y Ganaderia dara 
asistencia te'cnica, en cuanto a especies a plantar, epocas de plantation, 
distancias, fertilizantes y otras practicas silviculturales. Asismismo 
colaborara con las municipalidades, centros agricolas y todas aquellas 
entidades que deseen participar en este programa. 

ARTICULO 10: El Estado podra establecer entidades de capital 
mix to para atender el cultivo, mercadeo e industrialization de los 

productos forestales. 

El Estado y demas entes de Dereeho Publico quedan facultados para 
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invertir recursos de su propiedad en las mencionadas entidades de 

capital mixto. 

ARTICULO 11: Todos los escolares deberan, durante el periodo 
de su ensenanza primaria, preparar un trabajo sobre reforestation o 

analisis de los beneficios del bosque. En las escuelas rurales el trabajo 
debera ser practico e incluira la plantation y cuido de arboles durante 
un periodo prolongado en comun, o la plantation y cuido de diez 
arboles por alumno durante los primeros dos ciclos de escuela. 
El Ministerio de Agricultura y Ganaderia colaborara con el Ministerio 
de Educacion en estos programas. 

ARTICULO 12: En las informaciones posesorias referentes a 
fincas rurales, ya se tramiten en los tribunales o administrativamente, el 
Instituto de Tierras y Colonizacion debera consultar a la Direccion 
General Forestal sobre la aptitud forestal del inmueble, dentro del plazo 
de un mes que indica el articulo 5o. de la Ley de Informaciones 
Posesorias No. 139 de 14 de julio de 1941 y sus reformas. 
Si la Direccion referida estimare que la finca es de aptitud forestal, 
quedara sujeta a la condition que establece el inciso ch) del articulo 19 
de esa ley. En caso contrario o si esa oficina no emitiere informe en el 
plazo indicado, el inmueble no quedara con aquella limitation. 
Las informaciones tramitadas sin los requisitos que senala esta ley seran 
absolutamente nulas. 

ARTICULO 13: Las areas que se califiquen de proteccion forestal 
absoluta, no podran salir del dominio del Estado. Los terrenos que 
esten en manos de particulares y que se determine que son imprescindi 
bles para la proteccion de cuencas hidrograficas, se declaran de utilidad 
publica y el Estado podra expropiarlos. Dicha expropiacion se hara por 
los tramites que al efecto senala el Codigo Municipal y esta action sera 
imprescriptible. 

ARTICULO 14: Los correspondientes organismos del Estado 
cooperaran con el propietario del terreno ocupado en plantaciones para 
mantenerlo libre de ocupantes en precario. 

ARTICULO 15: El Instituto de Tierras y Colonizacion promovera 
el cultivo y conservation de bosques en sus asentamientos campesinos, 
en aquellas areas que considere conveniente, todo de acuerdo con la 
Direccion General Forestal. 

ARTICULO 16: Se otorgaran estimulos o reconocimientos a los 
agricultores mas destacados en el cultivo de bosques y un premio anual 
al mejor. 
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ARTICULO 17: El Ministerio de Agricultura y Ganaderia estable 
cera una campafia civica permanente en pro del establecimiento de 

bosques. 

ARTICULO 18: Se adiciona el articulo 19 de la Ley de 
Informaciones Posesorias No. 139 del 14 de julio de 1941 y sus 

reformas, con un nuevo inciso: 

"Inciso ch) 
Si una finca fuere declarada de aptitud forestal por la Direction 
General Forestal, dentro de un mes que senala el articulo 5o. de 
esta ley, quedara prohibido cortar arboles en un veinticinco por 
ciento de su cabida, salvo los que esa Direction autorizare para 
renovar bosque y previo cultivo de cinco o mas arboles de la 

misma especie por cada arbol que se autorice cortar". 

ARTICULO 19: Esta ley sera reglamentada por el Poder Ejecutivo 
en un plazo no mayor de noventa dias. El Banco Central de Costa Rica 

reglamentara el funcionamiento de estos prestamos en un plazo no 

mayor de noventa dias. 

ARTICULO 20: Rige a partir de su publication. 

COMUNIQUESE AL PODER EJECUTIVO 

ASAMBLEA LEGISLATIVA. San Jose, a los dieciocho dias del mes de 

noviembre de mil novecientos setenta y siete. 

Elias Soley Soler Carlos Luis Fernandez Fallas 
PRESIDENTE SEGUNDO SECRETARIO 

Rolando Araya Monge 
PRIMER SECRETARIO 

CASA PRESIDENCIAL. San Jose, a los veintinueve dias del mes de 

noviembre de mil novecientos setenta y siete. 

Ejecutese y Publiquese 

DANIEL ODUBER RODOLFO E. QUIROS GUARDIA 
Presidente Ministro de Agricultura y Ganaderia. 
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