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IN TRODUCCION 

EI Eucalipto en el Ecuador es el resumen de lo que 
he observado durante sfos en la Sierra ecuatoriana y com 
plementado con sugerencias para nuevas plantaciones con 
especies sdecuadas pars cada terreno y para las diferentes 
areas altitudinales. 

El eucalipto es, sino la nica, la principal especie 
madersble cultivadas en la Sierra; es introducida, pero la 
mejor aclimatada. El eucalipto es el #rbol que da el pai 
ssje tfpico e inconfundible de la Sierra. Sin el Eucalipto, 
muchas secciones interandinas serfan verdaderos eriales. El 
Eucalipto ha sido la salvaci6n maderera de la Sierra. 

El objeto de la presepte publicacibn es dar a cono 
cer a una importante especie forestal del Ecuador, desde su 
introduccibn, en 1.865, hasta la fechs; indicar su cultivo, 
tal cual se practica y las t~cnicas que deben aplicarse pa 
ra obtener mejores rendimientos econ6micos, asf como los 
variads usos que se le da a la madera de! Euealipto, sin 
embargo de que ~sta no es de buena calidad. Por la cares 
tfa de otras clases de maderas o por hallarse los bosques 
natursles muy lejos de los poblades o en Areas inaccesibles 
por falta de caminos, los habitantes, los constructores, los 
carpinteros etc., usan el eucalipto como la madera indis 
pensable. El eucalipto es usado en la Sierra del Ecuador 
como madera, combustible (lefa y carb6n), sombra de los 
pastos y ornamentacibn de los eampos y oaminos 

Si enla Sierra se lograra tener una especie de inmediata 
nclimataei6n y r@pido creeimiento, como el eucalipto, el pro 
blema madereroestarfa solucionado. Mientras tanto el fo. 
mento forestala base del Eucalyptus globulus Lab., no se in 
terrumpir~. EI Departamento Forestal de reciente creacibn en 
el Ecuador, podr~ soluionar este problems; ha planeado am. 
plios y bien consultados programas de Forestaci6n y Reforesta 
ei6n de la Sierra no s6lo con el hist~rico E. globulus Lab., sino 
con las otras especies del g~nero y con otros grupos forestales 



Al final del trabajo va la bibliograffa correspondiente 
y como aditamento, -un cuadro- resumen de estadistica a 
proximada de la produccibn y consumo del Eucalipto en la 
Sierra Ecuatoriana; este resumen dark una idea de la im 
portancia econ~mica de la «specie. 
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Paisaje serrano. Uns secei6n de la Region Interandins del Eeuador, 
donde el nico arbol dominante es el eucalipto introdueido. EI Euca 
lipto bas constituido la salvaci6n maderera de la Sierra ceuatorians. 



EL EUCALIPTO, LA SALVACION MAOERERA DE LA 

SIERRA ECUATOR!ANA 

La Regi6n Central o Interandina del Ecuador ha si 
do desbastads de sus bosques naturales y, la fa.ta de mas1s 
arboreas ha venido constituyendo un grave problems para 
las contrucciones, para los hogares y para la industria de 

.a#:.a:zzz±zz..± 
ble carestia en la Sierra. En la actualidad el Euc ipto es 
la madera para los hornos, para la cocina, para las peque 
~as industrias y an para la mueb'era ordinaris. En el 
Ecuador el Eucalipto es el nico arbol ex~tico cu tivado en 
gran escala, el mismo que se ha achimatado tan perfecta 
mente, que parece estuviera mejor que en su propio habitat 
de Austra ia, habiendo legado s constituir unn prte vital 
del paisaje andino. . 

EI Eucalipto ha constituido la salvacibn maderera de 
la Sierra ecuatofiana y la Nsci6n rendir el homenaje me 
recido al bombre previsivo qe supo int oducir tan impor 
tante especie en favor de la economfa nacional. 

Australia es la patria de los eucaliptos; de las 500 
especies y variedades que comprende el g~nero Eca'y'us, 
494 son indigenas de Australis y Tasmania, donde habitan 
formando selvas y asociaciones con ejemplnres que alcan 
zan un rapido y gran desarrollo. Su habitat natural es ge 
neralmente seco, pero como existen muchf<imas especies, ~s. 

tas se adecn tamb~n a difereates varieddes climatolb 
gicas. + 



En el Ecuador y en los otros pases andipos se han 
introducido alguns especies; pero el Eucalytus globulus es 
el que mejor se ha acamtado y el que mis beneficios eco 
nmicos ha brindado a sus habitantes; pero en nuestro 
pafs, que tiene tods las gmas ·limiticas y una topograffa 

I: CE{ :.:EE"a:.a: : 
introdnccion y aclimtacib de las diferentes especies de Eu 

calyptus, Es por esto que esto autor, conociendo el inter~s 
de algunos ha«endados por el cu'tivo del #rbol y principal 
mente del eucalipto, y sabiendo la ecologia de las especies 
maderables del g~nero en estudio, ha credo conveniente pre 
sentar esta modest cont ibucibn en favor de la economfa 
forestal nacional 

•.• EE.2a:a#::a5n';i 
tdceas. on plants que generalmente alesrzan gran desa 
rrollo, aunque tambi~n exsten especies de medianas y pe 
que~as dimensiones, 

Los troncos de los eucalyptus son generalmente dere 
chos o reotos, de corteza lisa o rugosas. seg~n las espeeies; 
las ramas inferiores son de crecimiento limitdo y caducas; 
copa o corona poco ramificuda, especia mente los eultivados 
mby estrechos entre sf. Hojas a'ternas y provistas de glin 
dulas secretoras de aceites eseneia'es que son provecha los 
en la industrializaeibn, por destilaci6n. 

Bot~nicamente el g~nro Eucalyptus estd earacterizado 
por tener sus [rutos de dos a ocho l6bu'os que se nbren 
apicalmente de diversos modos. Los lbbulos del cAliz son 
indistintos o muchos; p~talos conexos o caducos; anteras eon 
idehisceneia longitudinal, transversal o apical y poricida, 
iene unn pequea g @nduln entre las tecas; los estambres d 
despu~s de la antesis so dob'an y caen. 

Semi!las peque~as, comprimidas, aplnadas o poligo-, 
pales y cubierta de una gruess membrann, caracterizan al 
eucalipto 

En el Ecuador la especie dominate y niea de im 
portancia econ~mica es el B. Glob'us Labill, que has llega 

do a formar psrte primordial del paisaje interandino. Pero 



en slgunss quints y prpiehds srrnas se encuentran 
ejempares de E. viminales, E. citriodora, E. robusta y E 
colossea, ests dos ltimas en Ambato, y muy cerca de esta 
ciudad, existe un co eccibn particular de mis de 30 espe 
ces en via de experimentacibn. 

. . 

HISTORIA DE LA INTRODUCCION DEL EUCALIPTO EN EL ECUADOR 

E! mejor documento sobre la historia de la introduc 
ci6n del eucalipto en el Eeundor, const tuye el arti~ulo que 
eseribib el Dr Nicolis Martinez, el 15 de junio de 1880 y 
que fue reproducido en «FLORA» Vol. IV (mayo de 1944), 
Segun este documento, el mismo que rep oducimos en esta 
vez, es irrefutable que el eucalipto traid al Ecuador, se lo 
introdujo en 186 y bajo los anspicios del Pfsidente Ga 
briel Garcfa Moreno. Las primeras simientes fueron, sem 
bradas er una quint de la ciudad de Ambato y' por el 
propio Dr. Martinez, uno de 'os primeros propulsores de la 
forestci6n nacionl, He nquf el documento: 

«LOS PRIMEROS EUCALIP1OS ACLIMATADOS EN EL ECUADOR. 

En el mes de mayo de 1865 llegaron a Ambato dos 
grandes cajones procedentes de Europs, y dirigidos al se 
for doctor Gabriel Garcfa Moreno, Presidente entonces de 
la Repblira. Contenfan una abundantfsima y variada co 
leceibn de semillas, que la Sociedad de alimataci6n de Pa 
rfs remit[a al sefor Garci Moreno. Autorizdo por este 
t~or, abri los cajones y extraje las semi!las que cref podrian 
convenir a la provineia de Tungurahua. Sen por falta de 
prolijidad en el empaqne, o por el largo tiempo que tarda 
ron en llegar los cajones s causa del invirrno o en fin, por 
falta de euidado en las aim@cigas, pocas fueron las semillas 
que germinaron, y entre ellas pude conseguir que nacieran 
dos plantas de eucalipto gigantesco, y una de eucalipto 
longifolia Una de las primers se plant~ definitivamente 
en la huerta que entonces era del senor Juan Molineros y 
ahora prtenrce al sefor doctor Modesto Borja, y la otra 
en est quinta. Fsto+ son, pues, lo+ dos primeros euenlip 
tos que se ban p'antdo en la Repblica y de cuya semi!la 
proviene la mayor prte de los que ahora hay en distintos 
puntos. Poto ms de quince afos es la edad de estos r 



boles, y sin embargo es admirable el desarrollo de ellos 
EI que est~ en mi quinta tiene en la base 3m. 80 de cir 
cunferencis y m. de altura hasta el nacimiento de las 
ramas las cuales se han bifurcado tomande distintas direc 
ciones, por manera que no es posible medir la longitud to 
tal del rbol. Las primeras semillas de ~ste so sembraron 
en la mima quinta en el mes de abrt de 1874 y sin em 
bargo de que las plants fueron contrariadns en el desrrp 
lo por fortes helads d nviembre de' mi+mo a~o, ' 
por las de lo. de diciembre d+ 1875 algunos @rboles perfec 
tament rectos tienen 30 m. de nltura y 1.70 de cireunferen 
cia en la base.Preseindiendo de las virtudes medicinales 
de este rbo' maravilloso, virtudes comprobadas de un modo 
indudable, su precocidad asombrosa y la buenn cn'idad de 
madera, serian sufreieptes motivos para que se hieiesen g an 
des plantaciones.--El primer rbol de mi quinta ser~ <iemn 
pre repetado por mi y mis descendientes, eomo on rbol 

monumental, y en memgri del grande hombre a quien de bf 
la semi,la.--Nicolis Martinez. La Liria, 15 de Junio de 1880+, 

De este documento se desprenden quo los primeros 
eucaliptos introdueidos al Ecu do: se criaron en Ambto y 
de ~stos provienen la mayor prte de los que ahor pueblan 
los campos y los vales de la Sierra, produciendo paisnjes 
tfpicos e inconfandibles y ms que todo, madera combns 
tible. EI padre de los euca iptos existi6 nuy  lozero_has 
ta febrero del presnte afo y el Munieioio de Ambato lo 
declarb «Monumento Viviente, pero la ignorancia de a'gu 
nas persons izo que se le tlars y redujean 'ofa, sir 
respetar su valor histrico ni su declaratoria de Monu 
mento, 

Laa historia de la introducein del eucalipto en el Pats, 

z z : m : c c : :  z . e r  
siendo plantado primeramente en et Ro Grande del Sur y 
abhors es un pais rico en bosques de eucn.iptos. 

Dada la importanein y rapidez de crscimiento de 
eucalipto, no hay secei6n y parroqia de la Rei6n Interan 
dins que nose la cultive; pero su p' antacibn en escala comer. 
cial y en macisos amplios se h inieiado solamente des. 
de 1928. 



II 

LOS FACTORES EXTERNOS DE LA SIERRA ECUAT0. 
RANA EN LA ACLIMATACION DEL EUCALIPTo 

Tomando en cuenta la importancis que ha llegado a 
tener el eucahipto en la Sierra etutorians y el gran inter~s 
despertado ultimamente sobre uns mayor plantaeibn e in 
troduccibn deotras especies de Eucaliptus, el lustituto Eeua 
toriano de Ciencias Naturales, bs crefdo necesario pre parar 
la presente divulgacibn Hy que tener presente que la 
msdera de los Eucalyptus tiene mucbfsirss a phicaciones, 
tanto pars la industris coro para otros usos particulares y 
como estos #rboles se carscterizan por su creeimiento rl pi. 
do y por el gran pmero de especies dentro del g~nero (de 
varis das caracterfsticss y sdaptabi idades zlir#ticas y edd. 
ficas), es posible curtivarlos bajo todos los climas y en casi 
todos los terrenos, no s6lo de la Sierrs, sino tambi~n de la 
Regi6n Occidental y an en nuestr Arcbipi~lago de Gali 
pa gos. Debido a que nuestro psis es tan variado en climas, 
uelos y altitudes, ofreee condiciopes como pocos, part el 
cultivo comereial del Eucalipto 

En la Sierra Eeuatorisna propera con ~xito sombro 
so el Eucalyptus globulus Labill, que es el nico quo ha re 
eibido atencibn comercial; sin que esto signifique el que no 
prosperen admirablemente tambi~n el E. viminalis Lab., E, 
colosea, E. citriodora Hook (en Ambato), E. robusta 
Smith, E. rostrata, ete., aunque se les ha cultivado tds co 
to ornamentales o «por curiosidad», 

Ante de entrar en los detulles de ls agriculture del 
eucalipto, es necesario presentar los datos informativos 
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sobre el «medio» o factores ecol6gicos que caracterizan a la 
Sierra eeuatoriana, que es donde se ha aclimatado en forms 
casi natural: pisos alt:tudinales, clims, sue'os, ete. Estos 
datos son necesarios no s~ o para puestros agricultores serra 
niegos, sino para los interesados en conocer esta c ase de in 
formaciones para la introduceibn y aclimatacibn de especies 
del g~nero Euca'y plus, en otros pafses de este hemisferio y 
principalmente pra los de Ios paises andinos como el 
nuestro. 

1 LOS PISOS ALTITUDINALES 

Topogifieamente el Ecuador est dividido en tres 

Regiones Nturies La R ·gin Centrl o int·ran tia, quo a 
su vez, debid a su distribueibn altitudina! comprende algu 
nasfjs o pisos bi6ticos.a trt 1d nles que aunque no separa 
dos delimit damente como divisiones artificiales e imagina 
rias, se distinguen por su clim y vegtacibn caraete sticos. 
La vegetacibn va cambiando ipsnsiblemente desde la esen 
cialmente tropical a la del pjonnl andino. La temperatura 
disminuye desde los 28 grados Centigrados a los 10 u 8 gra 
dos de los piramos y a rszbn de un gado entigrado por 
cada 200 metros de elevaci6n, 

EI eucalipto se distribuye en la Sierra del Ecuador 
desde los 1.800 m. s m. (Banos y riberas del rfo Guay/la 
bnmbs), a los 3.300 m. s. m. (Alto Pilahuin, Prov. de Tun 
gurahua; San Juan, Prov. Pichineh). Pero los mejores 
eucaliptos se encuentran en la faj altitudinnl comprendida 
entre los 2.000 a los 2.900 m. s. m. 

El ciima de la region Jnterandina esti clasificado en 
4 series, de acuerdo a las fajas altitudinales: 

A.-EI Cima Subtropical Interandino eneuadrado en 
la bands o piso altitudinal entre 1.000 y 2500 m. s. m., eon 
una temperatura media inferior a 2O grados C. hasta los 15 
grados C y  una luvin normal de 600 a 800 mm. con esta 
cones secas ms largas cuanto ms cercanas se hallan las 
reas a las abras o entradas naturales hacin la Region 0e 
eidental (variando entre uno y diez meses), como se ob 
serva en Chota, Ibarra, Pu~llaro, Huigra. 
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En las localidades pr~ximas a las abras o gargantas 
de la Cordillera Oriental, las lluvins son mas scentuadas y 
casi dessparecen los meses de sequfa, como se puede obser 
var en Barios Oriente de Loja. He aquf un euadro re 
sumen del clima de esta faja altitudinal: 

Luares 

Banos 
Lojs 
Cbota 
Ibarra 
Pu~llro 
Huigra 

Altitad 

1830,67 
2218 
1536.60 
2228,13 
2063,64 
1219 

Temp. 
Media Osilac. 

17 1,3 
16,13 0,98 
19,63 1,95 
16,2 1.0 
18.52 1,3 
19,06 1,2 

Lluvins Meses 
Normales ecos 

1287,5 0 

81647 0 
293,50 0 

%% : %  
474,40 7 

Las actividades t~rmicas y p'uvisioss mensuales, to 
madas del promedio de las respectivas normales de Banos, 
Loja, Chota, Ibsrrs, Pu~llaro, Huigra y Zaruma, son: 

Mes Eaero Febrero Marro Abrll Maro Junio 

Tem. 17,8 1$.3 18,1 18,4 17,8 18,1 
Llu. 100,3 85,2 128,3 137,6 75,4 45,5 

Mes Julio Agosto Stbre. Octbre, Nbre. Dbre 

Tem 17,9 17,9 18.1 18,3/1 .19,7 18,2 
Llu. 35.7 34,1 41,8 50,9 40,8 42,3 

EI mes de maxima temperatura: Novimbre (sin se 

mejanrs ni concordia con ninguno de los similares de las 
onas anteriores), El mes de minims temperatura: Mayo. 
El mes de maxima pluviometrfa: Abril (intermedio el de la 
sons clida ecuatorisl y el de la zona cAlida tropical, con 
mas aproximacibn al de la primera zons), Mes de [nfima 
pluvioidad: Julio (el mismo de la zona Alida tropical). 

De las comparsciones se desprende que ls zons tem 
plads subtropical depende de sus temperaturas maxims y 
mfnimas de su exclusivs topograffa; de su perfodo inver 
pal o de lluvias, particularmente de la zona Ecuatorial; y 
en su ~poca estival, de la Tropical o Occidental. 
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B. -Clima templado interandino. Se desarrolla entre 
los 2.500 3.000 m. de los declives interandinos, con tem 
peratura por bajo de los l grados, hasta I0 grados, lluvias 
entre 5CO y mis de 800 mm; con estacibn seea de dos me 
ses () que puede desaprecer en aquellos sitios expuestos 

·w:.zsz.at.vz#:2raze!z.Sc: 
ordenados altitudinalmente: 

Luares 

Cuenca 
Ambato 
Guaranda 
PIllaro 
Quito 
Chillo gallo 
Tolen 
EI Angel 

Altitud 

2532,51 
2540,38 
2608 
2726,56 
2819,3 
2081 
2983,16 
3014,05 

Temp 
Media 

13,7 
14,09 
12,82 
13,01 
12,87 
11,57 
1.4 
11,6 

Oscilac 

2,07 
1,9 
0,62 
2,5 
0,8 

��4' 
i,55 

Lluvia Meses 
Normal Secos 

925,57 
477 2 
861 3 
733,1 0 

1323,6 0 
1460,75 0 

750,06 2 

622,07 = 2  

Los lugares indicados constituyen la mejor Region 
Clim~tica del Eenador y, por lo mismo la mejor cultivada 
e industrializada 

La actividad t~rmica y la pluviosidd mensuales, to 
madas del promedio de las respectivas normales de los lu 
gares indicados en el cuadro anterior, son: 

Mes Enero Febrero Marro Abril Mayo Junto 

Tem. 12 13 12,5 12,4 12.5 12,4 12,1 
Lluv. 89,9 92.4 125,8 143,1 98,5 55,9 

Mes Julio Agosto Setbre. Octbre. Nbre. Dbre. 

Ter. 11,8 12 123 12,5 12,8 12,8 
Llu. 21,5 26,8 47,8 73,6 70 68,7 

Mes mis abrigado: Noviembre (el mismo de la re 
gin anterior). Mes m~s frio: Julio. Mes (mis lluvioso: 
Abril (el mismo de la region anterior). con proximidad al 
respectivo de la Regi6n Oriental). Mes mis seco: Julio (el 
mismo de la Region Occidental). 
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De los dntos anteriores podemos sscar, adems, las 
siguieptes conclusiones: 

La temperatura mxims de esta Regibn, depende co. 
mo la anterior, de su exclusiva topograffa. En su t~r mica 
mfpima, se sujeta a la accibn de las Regiones Oriental y 
Oeeidental: en su invierno es influenciada grandemente por 
la Oriental, y en su sequin por la que brinda la Occidental 

C) Clima frio andino o paramal, comprendido entre 
lo 35 u0  y  4.000 m Experiment una temperatura info 
rior a I0 grados y por sobre el de congelacion del aga, 

Lluvins que exeeden a los 800 mm., y sin estacibn seca, 
Exeelentes ejemplos nos muestran las Estaciones Meteoro 
lbgicas de Cotopaxi y Cruz Loma. 

Tempt. Lfuvin Meses 
Lagares Altitad Medi Oseilac. Normal Secos 

Cotopaxi 3560 6,04 1,3 1161,04 0 
Cruz Loma 3944,62 6 0,7 1564,09 = 0 

La actividad t~rmidn y pluviosidad mensuales, to 
madas del promedio de las respectivas normales y de las 
estaciones indieadas, $on: 

Mes Enero Febrero Maro Abril Mayo Junio 

Tero. 0,5 
Lu. 106,7 

6,5 
134,1 

0,4 6,6 6,5 6,1 
181,0 200,5 171, 83,4 

Mes Julio Agosto Setbre. Octbre. Nbre. Dbre, 

Tem. 6 6,1 6,3 6,4 6,8 6,8 
Lluv. 31,8 22,7 65,5 141,8 97,9 131,5 

Los meses de maxima y minima t~rmica, son los mis. 
mos de la Region anterior, como lo «n el de la mixima 
pluviom~trics; el de la mfuima pluviom~trica es el mismo 
de las Regiones Oriental y Occidental, lo cual equivale a 
que la sequfa anual de esta Region, se subordine a la Re. 
gibn Occidental, ante todo. 

Entre los climas Templsdo Interandino y el Frio An 
dino, tenemos uns especie de intermedio o transici6n, como 



pede deducire de la observaei~n del cuadro de Pilahufn: 

Lugar 
Pila huin 

Temp. Lluvia Meses 
Altitud Media Oscilaci6n Normal Secos 

3327,32 9,8 1,55 648 = 0 

C) Clima g~lido o frio de los nevados andinos, des 
de 4.680 m. hacia arriba; de temperatura por debajo de 
cero geados; precipitaciones heladas; sin estacion seca. Las 
cumbres nevadas de nuestras monta~as, pertenecen o pre 
sentan este clima. 

EI t~rmino g~lido, que empleo en la divisin de los 
climas del Ecuador, es un t~rmino acepta do por la mayo 
ria de los fitoge~grafos y pregonado en el Ecuador en al 
gunas conferencias y divulgaciones, desde el a~o de 1932 
por el autor del presente trabajo. 

La raz~n lbgica, geogrifica y clim#tics para estable 
cer esta designaei6n del clima g~lido al fro de nuestros 
nevados en lugar del t@rmino europeizado de glacial est 
explicado en el Vol. IV de la revista «FLORA», 

. SUELOS 

Los suelos de la Region Central del Ecuador son 
prineipalmente volcnicos y que morfo.bgicamente no mues 
tran un perfi. caracteristico, Orograficamente son terrenos 
muy accidentados y on muchas reas estos suelos son con. 
pletamente erosionados y destrufdos profundamente, como 
muestran las quebradas y crcavas. 

Los suelos de la Sierra ecuatoriana estn clasificados 
dentro del grupo general de los Pedocales; es decir quo 
tienden a acumuar carbonato de calcio en los perfiles o 
ca pas horizontales. Son tierras arenosas, arcillosas y are 
no-arcillosas, pero en las sceionoes en las cuales se han ido 
depositando posteriormente cenizas volcnicas o aluviones 
recientes, sobre los suelos erosionsdos o lavados, se recons 
truye la fertilidad mineral de los suelos. Las tierras serra 
nas son generalmente secas 

Los terrenos de aluviones, que son los ms ricos y 
f~rtiles son muy escasos en la Region Interandina; en cam 
bio las estribaciones externas y bmedas de las cordilleras 
(que encierran la Region Interandins) y que ban recibido 
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aportes naturales nuevos de minerales nutritivos de las erup 
ciones volcAnicas del Sangay, Tungarahua, Reventador, Co 
topsxi, etc, son f~rtiles y amplios, Debe hacerse notsr que 
las cenizas vole~nicss reientes, senn de cualquier close 
(andesisicss, bas~iticas o intermedinriss), tienen uns verda 
dera influenca regeneradora en los suelos btmedos tro 
picales. 

La Region Interandins del Ecuador, como todas las 
areas del Altiplsno Andino del Per, Bolivia, etc., ha cons 
titufdo por mucbo tiempo uns gran fuente de producci6on 
agricola, sus suelos han sido explotados desde muchas cen 
turias atris; pero en la actuahidad sus suelos se encuentran 
no s6lo en decadencia, sino esquilmados por los continua 
dos cultivos y la pinguna protecci~n contra la erosion ebli 
cs y fluvial y sin tampoco reposicibn por medio de abona 
mientos racionales. Los elementos tomados por las cosechas, 
corresponden en la mayoria al fbsforo, 

Los suelos de la Sierra ecuatoriaa, segdn los anAli 
sis realizndos por el Servicio Edafolbgico de la Estacion 
Experimental Agricola del Ecuador, son pobres en f6sforo, 
como podr verse por el siguiente cuadro que es el prore 
dio secsdo de 100 anlisis: 

� 

l5 muestras son del tipo I 
15 2 

17 • % 3 
50 » v » 4 

97 

Nota: Tipo I, corresponde al suelo que tiene el I por 
mil de cido fosfbrico soluble (que es la cantidad mfnima 
que debe contener un suelo para mantener en buenas con 
diciones la fuente alimenticia vegetal); el tipo 2, es el sue 
lo que tiene las tres cuartas partes de ese uno por mil de 
~cido fosf6rico; tipo 3, el que contenga un medio y el tipo 
4, el que contenga un cuarto del uno por mil de {eido fos 
frico 

Pars sblo hacer una comparaeibn con los torrenos de 
la costa ecuatoriana, presento otro cuadro resumen de los 
an~lisis del @edo fosf6rico: 
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19 muestras son del tipo l 
29 2 
26 3 

25 , 4 

99 

Por lo expuesto se ve que la deficiencia en fosfatos 
es ms acentuada en la Sierra que en la Costa o Litoral 

Por consiguiente, agricolamente consideradas las tie 
rras serranas, lo que principalmente necesitan para produ 
cir mejores cosechas, es el empleo de abonos qufmicos que 
a~adan al suelo el f6sforo en forma concentrada y soluble 
en el agua, para que sea aprovechndo rpidamente por las 
raices de las plantas, ·es decir, abonos que tengan fosfatos 
solubles (superfosfatos). 

El eucalipto, sin embargo ha tenido una gran adaptibi 
lidad a las tierras interandinas del!Ecuador, pues crece ad 
mirablemente en las tierras duras o canguosas (Ot6n. Can 
gagua, laderas de Cotocollno y en terrenos ampliamente 
erosionados como en Cunchibamba, Samanga, Quisa pincha 
Tungurahua-); y en los terrenos completamente arenos0s 
(tobas, cenizas, areniscas, volcanicas y piedras andesfticas) 

ra.at.a z.± .m..% 
poco exigente en euanto a la fertilidad de los suelos, pero 
es to no quiere decir que no prefiera los terrenos bu&nos. 

Los mejores eucaliptos de la Sierra ecuatorians se en 
cuehtran en tierras de suelos profundos y permeables (Am 
bato, Ibarra, Huacbi, Cunchibamba, Cuenea, etc., etc.). 
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Aelimatsei6n y buen dessrrollo del Eucalyptus globulus Lab, a m~ 
de 3.000 ma. s. m. 
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EL CULTIYO DEL EUCALIPTO EN LA SIERRA 

A continuaei6n se explica el m~todo del cultivo del 
eucalipto seguido en la Region Interandina, desde la reco 
leccibn de semilss, formseibn de lecbugines (almfcigas), 
plantacibn o trasplantes, hasta el corte o cosecha de los 
troncos. Al mismo tiempo se indicari nlgunos m~todos y 
modificaciones practicudas en otros lugares y que han da 
do excelentes resultsdos. 

1.--LAS SEMILLAS DEL EUCALITO 

Generalmente son de tnmniio rcducido (de �n mill 
metro de espesor), pero alguns especies alcanzan tamafos y espesores may ores, Son de color caf~ claro cuando fres 
as y algo arrugdas y negras cuando maduras y secns. Su poder germinativo es resistente hasta mis de 10 aos. Como es natural, las semillas de buena calidad, pro. 
ducirn ejemplares tambi~n de buena clase. Por esto la re coleccibn y seleccionamiento de las semillas, es muy impor tante en el cultivo del eucalipto, como en cualquiera de 
las otras especies forestales, En el caso concreto del eua 
lipto, es aconsejado conseguir semillas nuevas y de {rboles 
vigorosas, bien formados y con los caractores marcados de la 
specie, perfectamente definidos, y si posible de ejemplares 
aislados, pero siempre de troncos ya aclimatados en la region 
o Area. Pero en los casos de introduecibn de nuevas espe 
cies (del mismo g~nero) es mejor, despu~s de conocer las 
oondiiones ecol6gicas de las especies, solicitar o comprar 
semillas a Instituciones conoeidas o solventes (Jardines bo 
tdnicos, arboretums, crisderos, etc.), desde donde las semi 
llas salen cientificamente identificadas, correctamente cla 
sificadas y seleccionadas. 



18 ...... ACosr'sous 

2. RECOLECCION DE LAS SEMILLAS 

Despu~s de escogidos los {rboles desendos para la 
recoleccibn de semillas, se debe tener en cuenta que los 
frutos o c~psulas est~n maduros, aunque no seeas, porque 
las semillas caen y se desperdician inutilmente, Para esto 
s0 recurrir a la recolecei6n de las cpsulas en ins propias 
ram as, sea a mano o cortndoles a machete o serrucho. Es 
ta operacf~n necesaria, casi no se practica entre nosotr os, 
por descuido u ociosidad de los agricultores; ~stos nprove 
chan s6lo las semillas de los frutos ca[dos, sean maduras 

Los frutos o cpsulas recolectadas son expuestos al 
sol sobre lonas o «sacos para el secamiento; entonces las 
semillas salen fcilmente; la operaci6n del secado se alige 
ra por movimientos a mano, tres o cuatro veces al dfa. 
Las semillas asf obtenidas son separadas y puestas a secar 
sobre una tela gruesa, al sol, o sobre tablitas, donde se re 
mueven algunas veces. Dos o tres dfas a pleno sol, son 
suficientes para tener semillas bien secas. En 'os criaderos 
y jardines bot~nicos de otros pafses, las cpsulns y semi 
las les secan, en cajones de tabla (de paredes bajas). 

3.--CONSERVACION 

Las semillas secas y bien conservadas, pueden man 
tener su poder germinativo hasta diez a~os o algo ms, se 

ma.car:.err.ta.r..zrz 
millas en sus propias c~psulas, s6lo por experimentaei6n 
desde 1932 hasta 1949 y el poder germinativo se ba con 
servado en mis del 60%. Esta observaci6n es importante 
por cuanto, las semillas con reserva oleaginosa y principal 
mente las forestales, como son las del eucalipto, pier den 
f~cilmente su poder germinativo, y sobre todo en el tr6pi 
co donde duran pocos meses. 

Los agrieultores serranos conser van las semillas cose 
chadas de un no para otro, o las destinan para la inme 
diata siembra o venta, en bolsitas, canastos o cualquier otro 
recipiente, pero es mejor aconsejado el guardarlas mezelAn 
dolas con arena seca (una quinta parte) y en lugares fres 
cos y no muy iluminados 
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Para conocer el valor de una semilla es Decesario ha 
cer pruebas de germinaci6n; desde luego, esto casi nunca 
se practices entre los agrieultores serranos, Ln operacibn es 
seneilla; se cuentan I00 semillas (sin confundir con los Ari 
los y otros fragmentos) y se ponen sobre un trapo o papel 
peribdico mojado, en forms esparcida, todo esto s su vez, 
se aienta sobre uns teja o plato de barro y con arena bu 
medecidas previamente; se anota la fecha de inieiacibn de 
la experimentacibn y desde el primer dfa que comienza la 
germinscibn, se anotan y cuentan las germinadas, el ensa 
yo se da por terminado y el porcentaje de germinacion se 

r# igual al nmero de senillas germinadas; asf por ejem 
plo, si ban nacido 60, el porcentaje seri igual al 60; si el 
pdmero de brotadas es 80, su porcentaje seri el 80. De 
todss maperas el porcentaje de germinacibn en el eucalip 
to es considerado como bueno si pasa del 50. 

La observacin del poder germinativo, se refiere a la 
faeultad que tienen las semillas en nacer rapids y vigoro 
samente. 

EJEMPLO DE HOJA DE GERMINACION; 

Ensayo de germinaci6n. 
Especie: Eucalyptus globulus La bill 
Procedeneia: Ambato 
Dia de coleccion: Julio 15, 1945 
Fecha de iniciada la siembra: Julio 16, 1945 

Dias 

16.. 

1 7 . . . .  
18.. 
1 9 .  
20.. 

21.. 
22.. 
23.. 
2 4 . . .  
25..  

No. de semillas 
germinadas 

0 

. . . •  .  0  

38 
18 
13 
8 

I 
0 
0 

0 

El porcentaje de germinacibn es 78 
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La costumbre general en la Sierra ecuatoriana, prin 
cipalmente en las provincias centrales de Tungurabua y 
Chimborazo, es hacer las almicigas o «lechuguines» (y en 
cnnterones o superficies previamente elaboradas en la mis 
ma superficie de la tierra y en muchas ocasiones la germi 
nacion la hacen en cajones de cualquier elsse 

Los agricultores que van a hacer grandes plantacio 
nes o los que tienen por negocio la venta de plantas, pre 
fieren hacer sus alm~cigas o <lechuguines personalmente. 

Cualquier m~todo que se emplee en la formaci6n de 
las almcigas, debe procurarse conseguir hacer una mezcla 
de tierra que sea bmico-arcillosa, lo que se consigue mez 
clado una parte de arena con dos partes de tierra vege 
tal; pero si la almiciga se va a realizar en la misma su 
perfieie del suelo, es necesario sacar, previamente una capn 
de 5 o m~s centimetros de tierra, con el objeto de eliminar 
las raices y semilias de malas bierbas, 

Las almdcigas son generalmente protegidas durante 
las primeras semanas contra el excesivo sol y fuertes llu 
vias por medio de ramadas. (V~ase ilustraciones) 

EI procedimiento en la formaei6n de las almcigas, 
es como sigue: despu~s de nsuavizado y desmenuzado de] 
terreno por medio del azad6n y rastrillo, se hacen los cnn 
terones o cajones; el terreno debe ser previmente abonado 
con esti~rcol de corral y los canterones o cajones se riegan 
o humedecen completamente. La siembra se hace inme 
dintamente por esparcimiento o sl voleo, en formn abun 
dante y uniforme, usando por cada metro cuadrado unos 
50 gramos, un <poquito ms de 2 onzas» Jp siembra de 
especies como el E. eitriodora (eucalipto aromtico), la can. 
tidad ser~ mucho mayor, porque las semillns son mucho 
ms pesadas. Luego la semilla espareida es cubierta con 
uaa delgada cap de tierra (siendo aconsejado hacer con 
arena estercolada para evitar la entrada de semillas de 

() con la palabra <lechuguines» se designs en la Sierra del 
Ecuador, as tods clase de almcigas cultivadas y tambi~n a todas las 
{:"a. :Z::Z';z/.zero»s au«a ii»ri e 
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malas hierba9); algunos agieuitores afirman esta caps con 
hgeras aplanadas con psls (el rodillo casi nunca es usado 
en esta pr~ctics ep la Sierra) con el objeto de poner en 
conteto las semi/las con la humedad y hacer que la germi 
naeibn sea « p a. e j a o ,  Las aim@cigas son protegidss con 
ramns o esteras viejas, (v~ase dibujos) y euando son cajones 
son puestos al abrigo del sol y lluvias, bajo {rboles o en los 
corredoes de las casitas campe-inas, por lo mepos hasta la 
germinaei6n 

Despu~s de la germioaci6n la tierra es nuevamente 
regnda o rocisda de agus, con regadera, constantemente, 
en la provineia de Tunguruhua, el agua hacen entrar a los 
lechugines por canalitos tomados de la acequis vecina, 
solamente dos veces a la semans, pero en cada unas de ellas, 
hasta ha saturacibn, sin observarse nunca destruccibn o da 
fos s causs de bongos u otros males. Mientras las planti 
tas en el canter~n o en el csj6n de la almdcigas, d~bense 
mantener hibre de ma!as hierbss 

No hay que olvidsr que las alm@eigas deben hecerse 
con 4 o 5  meses de anticipacibn a la ~pocs de las luvins 
de la loeslidad. En Quito la ~poca de lluvis comienza a 
mediados de Setiembre; en Ambato, a medindos de Oetu 
bre o principios de Noviembre; en Ibarra, en Octubre ge 

neralmente. 

Esta operacibn se realiza cuando las plantitas del 
lechuguin» o almAciga ban aleanzado de 5 a 10 etms., es 
decir despu~s de 30 o 45 dias de sembradas, dependiendo, 
adem#s, de factores locales 

Las plantitas son sacadas de la alrAcigs, previamen 
te humedecidas, 'con todo cuidado (pars no romper las rai 
cillas) y trasplantadas en cajones o canterones con suelos 
preparados al igual que para hacer las almcigas. Las plan 
titas son colocadas en huecos u hoyos hechos con un, palo 
puntero s In distancia de D etms. unas de otras y dispues 
tas en hileras y columns. Pars las grandes plantaeiones 
o en el ens de comercializaeibn de plantas (viveros comer 
ciales), el trasplante se hace mejor en canterones grandes, 
rectangulare, de D o  mis metros de largo, por uno de an 
cho. 
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La operci6n del trasplante deber hacerse en los dfas 
no muy «soleados», prs evitar la sequin o muerte de las 
j6venes plantitas, Las mis peques del echugufin se 
dejan para otra «sscada de trasp+ante, hasta eunndo al 
osncen el tama~o de I0 ctms, 

Terminado el trasplante deben regarse sufieientemen 
te los canteros y ajones de plants trasplantadms y prote 
gidas contra el exceso de luz y calor, sea bajo rboles o 
ramadas» altas, o tambi~n en los corredores de las cnsas; 
en esta forms se mantendrKn de uns a tres semanas, es de 
cir, hast que las plantas est~n arraigadas en el nuevo sue 
lo, lo que se conoce por la turgescencia de las hojas y el 
ender zamiento de las plantitas hacia la luz. Las planti 
tas asf arraigads estar~n listas para volver a trasplantar 
las definitivamente al res ya prevista. 

En la Sierra def Eeuador, no se prncticn estricta 
mente el m~todo arribs apuntado, pues, las m~s de las ve 
ces, se hacen los trasp/antes definitivos directamente de las 
alm@cigas o lecbuguipes n los huecos u hoyos de las pl an 
tas de 20 o mds cms. de alto; desde luego los resultados 
son buenos ya que mueren menos del 5'. Ete es m~todo 
practicado principalmente entre Latacung, Ambato y Rio 
ba mba. 

·Antes de hacer la propia y definiti va plantaeibn, el 
terreno debe sat previamonte laborado por medio de ara 
das y deshierbas intensos. Ests opersciones deben hacer. 
se dos o mis meses antes de la plantacibn y en los lugares 
hmedos y abrigados, donde abuadan los «hor mi gueros» 
seri necesario extirparlos. + 

Los eucalipt6logos aconsejan dar al eucalipto suelos 
profundos, poco espesos, frescos y permeables, evitando los 
terrenos duros v de subsuelo roc0so. En Ia Sierra ecuato 
riana, los eucaliptales se hacen sin las estrictas ntencioneg 
aconsejadss por los t~cnicos y an embargo, las plantacio 
nes y bosques son de perfecto desarrollo, como sj fuera de 
especie autbctopa; pues, los eucaliptos se ven erecer admi. 
rablemente en casi todos los suelos interandinos, desde lo 

18)0 n los 3.500 m. s m.; se oberva desarrollare sobre 
' os terrenos duros y cangaguosos de Otbn, Cangagua (Prov. 
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Piebincha), Samsnga, Huacbi Bajo (Prov. Tungurahus); en 

terrenos srenosos y pedregosos y delesnables (Pishilata, Ti 

Es.rzi:Zizza.ct~.at 
ris) y «sigsis (Cortadeira rudiuscla) el ecalipto ha servi 
do pars controlar en forms cssi natural, Areas erosions 
das Las plantseiones de ~rboles aislados _que se hsn hecho 
en las quebradas y zanjss, ban dado mag{ificos resultados 
y esto se deberfa incrementar en beneficio de la economfa 
efectivs. 

d.-METODOS SEGUI0OS EN LA PLANTACION DE EUCALIP1OS 

EN LA SIERRA 

Se aplicsn tres clases de plantaciones con el enca 
lipto en la Sierra ecutorians: Plantacin en hilerss sim 
pies, practicads s lo largo de los caminos y en las linders 
ciones de las propiedades, haciendas etc., como se ve prin 
eipalmente en las Provineias de Cotopaxi, Tungurahus y 
Chimborazo; plantaciones macisas o de superfieie, como te 

observs en las reas de l  Canton Quito, Rumi~ahui, (Prov. 
de Piebincl), y Plantaciones aisladas o ejemplares soli 
tarios, existentes genera'mente en lns Provines de Coto 
paxi y Tungurahua. Pero el procedimiento mismo para la 
plantacibn en cua+quiera de los tres.m~todos indicados, es 
el de «huecos» u hoyos y sin el laboreo del Area total a fo. 
restar. He qui el proceso; 

Localizado el terreno a plantar, superficie, bileras, 
etc., e' propietario hace cavar los «huecos u hoyos de 35 
n 45 ems. de profundidad, por igunl abertura o dimetro 
externo Lo huecos son cavndos unas veces con uno o dos 
mess de antic pacibn y otras ocsiones, la semana vispers 

../ .z ±-2 .:.:"a . 2  
de plantaci~n (huecos, plantaci6n y cuidado hasta el segun 
do o tercer afo de vida del arbolndo, etc.), es encomendado, 
en muchss ocasion, a «p'antdores» conocidos, gente pr#c 
ties, pero no t~enic; esto se coaft, principalmente en la 
Provincin de Pichincha, donde se hacen amplios bosqueei. 
tos de eucaliptos; en cambio, en las provineias centrales de 
Cotopxi, Tugurahua, este se bace por medio de peones 
de las propiedades y mejor an, por euenta de us propios 
duefos 
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El prodeso de! «huequedo», es mejor hacer con an 
ticipacibn de dos meses o seis semnas la propia plan 
taciba, porque asi hay la vent±ja del aireamiento de la 
tierrs. 

Al realizar las plantacionos, al colocar la plantita en 

a.a.zzee:me.:z: 
como en la Provincia de Tungurahua, los plantadores usan 
una palada de esti~rcol de ganado en cada hueco; esto 
parece ser una buena pr~ctica, porque el desarrollo es ms 

r~pido en la juventud de la plantita. Despu~s de hecha la 
plantaci6n, se arroja nun balde de agua, o si pasa alguna 
corriente de agua, so hace entrsr a cada hoyo plantdo 

my.rt:.zezza..re: 
lustre es In ~niead hercamient pr sacar las pantitas y 
efectunr las plantaciones 

EI m~todo de plantacin aislada, consisto en plantar 
los eucaliptos indistintamente en el terreno, sin sujetarse a 
ningin orden y con el s6to objeto de tener rboles para 
futuros ·usos o para proveer de sombra una determinnda 
rea. Para este m~todo se aprovechan quebradas y de 
rrumbos que nunca se podrfan aprovwchar en otra close de 
agriculturs. Este m~todo se oberva en algunas res de la 
Sierra, pero principalmente en la Provincia de Tungurahua. 
En las quebradas y zanjas se plantan eucaliptos, por aqui 
y por alli y en huecos de 40 ems. de profundidad. En lu 
gares secos se mantiene la humedad por medio del acarreo 

t.Ar.:.e::z."TE/zz 
una vez s la semsnas, durante los dos o tres primeros meses 
aunque esta practicn sea un tanto molestoss, pero es de 
resultados satisfactorios. 

El m~todo de hileras simples, el que se practica prin. 
eipalmente en la Provincia del Tungurahua, consiste en ha 
cer plantaciones a lo largo de los caminos, de la linderaei6 
de propiedades y heredades, etc., ete. Generalmente la 
distancia empleada entre plants y plenta, es de 5 a 6 m. 
aunque se usan variaciones entre dos y cinco metros. La 
labor de plantaciones es la misms que las anteriores, de 
huecos, seguida en el m~todo de plantaci6n aislada y 
nunca se deja de usar el abono de esti~rcol, al menos, en 
la Prov. de Tungurabua. 



EL EUOALIPTO EN EL ECUADOR 

M. Acosta Solis 

\ 

ti, 4 

AM.A..-11613 

Eucalyptus Colo«ca F v. M.. Esta especie e ha aclimatado 
excelentemente en Ambato; 2.600 m. s. ma.; su madera es mucho 
mejor que la del globulur y viminalis r adecuada {para usos de 
mebles.-Tama#oz: de las ramas .--Fruto 2L.La hoja suelta 

y de entre la dos rams y qun corresponde s la j6venes de la 
eprie 2II 
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Como consecuencia de las sugerencias presentadas por 
este autor, s= estableei6 en I940, uns Ley del arbolado 
obligatorio en los caminos del Pais, pero a pessr de todas 
las circulares extendidas, las ordnanzas no se han cumplido. 
Si la Ley del arbolado obligatorio a lo largo de los cmi 
nos se ump'iera, ya existirfan algunos millones de ejem 
plares, no s6lo de euealiptos, sino de otros grupos y espe 
cies forestales Solamente a lo largo de In carretera cen 
tral de Tulcdn a Cajnbambs arbolando de eucaliptos a lo 
lados se podrfa contar con no menos de 600 mil {rboles 
(I rbol por cads dos metros), y arbolando los caminos pro 
vinciales de la Sierrs, se tendrfa cosa de 3 millonos de Ar. 
bolitos, a un rbol por cada habitante de la Sierra. Estos 
tres milones de rboles de eucaliptos dan un valor de 45 
mil/ones de sucres en los quince primeros sos y el de I80 
millones de sucres en el treintavo ao de creeimiento, si se 
calcula slo a $ 6)0; pero en realidad ese valor ascender# 
a $ 320 millones de sueres (a $ 120,00 por cada {rbol de 
36 afos, es decir que s~lo arbolando los caminos serranos, 
el valor calculado por crecimiento, easi iguala al Presu 
puesto snual del Pais. Estas eifras calculadas, nunca pue 
den ser fantasticss. 

El creeimiento o desarrollo de los troncos de euca 
liptos en las plantaciones aisladas y en las plantaciones en 
filas o hileras simples, es ms r~pido que,el ob«ervado en 
las plantaciones macisas, la explicscibn es clara, pues en 
los dos primeros m~todos, la lucha de competencia de ~r 
bol a drbol casi no existe en las plantaciones aisladas y de 
hileras, en cambio es efectiva en las plantaciones macisns. 

Eate m~todo es el practicado en las haciendas por los 
propietarios que trenen amplias existencias de terrenos no 
adecuados para otra clase de cultivos y que previsivamente 
ban mirado el beneficio econ~mico de sus propiedades por 
el incremento del bosque. Este es el m~todo que se ha ve 
nido practicando en la Provincia de Pichinchs, pero prin 
ci palmente en los alrededores de Quito. Bosques de esta 
elase se observsn tambi~n en las Provincias de Cotopaxi, 
Tungurahua y Chimborazo 

En la ordenaci6n y disposici~n de las plantas, que so 
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hace sistem~ticamente, se practican las siguientes for mas: 
I.-- Plantaci~n en lineas o hileras, como indica el esquema 

(v~ase esquema). 
Esta forma debe usarse en terrenos o propiedades es 
trechas o fajas paralelas s los carreteros troncnles 
Es una forma feil de haverse, pero en la Sierra 
ecuatoriana este sistema se usa muy poco, 

2.-- Plantaci6n en cuadros (v~ase esquema). Est form 
es bastante empleada en los alrededores de Quito, 
hast las faldas del Pichincha. Es adaptable a to 
dos los terrenos y topografias. 

3, Plantaci~n en quinquenios o en tri~ngulos equilte 
ro. (V~ase esquema ) .  Por esta forma se consigue 
plantar un mayor nmero de ejemplares por unidad 
de superficie, al propio tiempo que es la ms atrac 
tiva, por presentar las plnntas alineadas en todos los 
sentidos. Es la forma recomendadn de preferencis 
por los selvicultores para los terrenos planos, En los 
alrededores de Quito es muy freeuente el observar 
macisos de 4 a 20 hectreas, en quinquenios, 

4. Plantacibn en triangulos is6celes (V~ase esquema) 
Forms parecida al quinquepio pero con distancia 
de la lfnea media, el doble de cualquiera de los la 
dos del tri~ngulo. Ni una sola plantaci6n de cste 
modelo existe en los eucaliptales de la Sierra ecun 
toriana. 
En general, al escoger la plantaci6n, de eualquier es 
peoie forestal, debe escogerse la mis econ6mica y 
f6cil 

Entre planta a planta, el espaciamiento usado varfa 
de 2 s 5 metros en las plantaeiones de la Sierra ecuato 
rians: pero lo mas frecuentemente usado en los macisos de 
los alrededores de Quito, es de 2 a 3 m. y la madera es 
utilizada para toda clase de usos. Los especialistas en estos 
cultivos recomiendan la distancia de dos metros en cuadro 
para los bosques destinados a lens y de 24 a 3 m., para 
los bosques maderables y para rotaciones. En el caso de 
E. globulos, la distancia minima aconsejads es de 2J4 m 
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Pars enleulsr el pimero de plantaso ejemplares que 
uns superficie pueda comprender, se aplican las siguientes 
formulas: 

s 

I Para plantacibn en maciso linear ; - 

d x  1  

s  

d2 

s 
3 Para plantacibn en quinquenio -- - x  1,155 = 

d2 

S = Superficie en metros euadrados 
d = Distancia de plantas en las lfneas. y 
I =  Distancis de lfnes a linea. 

Ejemplos: 
Supongnmos quo tenemos uns hectares (10.000m2) 

cuantos ~rboles habran o se podran plantar, siguiendo los 
m~todos en lfnea, en cuadro y en quinquenio (tridngulos 
equilileros). 

+ .Zar ,:zt.at.:.4a: 
serd el siguiente: 

10.000 mts.2 = 10.000 = 1.250 
-.% s 

Segundo csso.- Si la distancia de plants a planta 
y de lfnes a linea es de 2 m., el nmero de plantas o Ar 
boles ser@: 

10·000 mts.2 = 10.000 = 2.500 
5;% 

Tercer caso. Si la distancia de plants d planta 
(en toda direcci6n), es de 2 m., el nmero de ejemplares 
existentes, ser: 

10.000 mt6.2 x 1,155 = 10.000 1,15 = 2.887 
s 

De acuerdo con las formulas anteriores, en una mis 
ma hectares de terreno y usando distanciss diferentes, se 

Pora plantaeibn en eusdros 
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podr calcular ya anticipadamente, ci nmero de ejempln 
res a plantarse; asf: 

Distancia en metros 

2 . • .  _  . . •  

250 
3 . . .  

4  . . . .  

5 . .  

Ea cuadrado 

2.887.. 
1 . 8 1 8 . . . .  

1.283..  

7 2 1 . . .  
462.. 

En quinquenio 

2.500 
1.600 
1 . 1 1 1  

625 
400 

No hay que olvidar que en los bosques formados o 
plantados artificialmente, hay que dejar caminos o enta 
das amplias para los fines de las futuras explotaciones y 
facilidad de saque o transporte de is madera hacia fuera y 
otras operaciones dason~micas. Para las grsndes planta 
ciones (de muchas hectreas de superficie), se aconseja ha 
cer una verdadera red de caminos dentro del bosque, en 
minos que deben ser mantenidos limpios de ma.as bier bas 

y abiertos. 40.. CUIDADOS CULTURALES 

Por las observciones hechas en las plantaciones de 
la Sierra ecuatoriana, se puede deeir que el eucalipto es 
una especie que se ha climatado tan perfectamente, que 
crece como en su propia Australia. T~enicamente, ningn 
cuidado especial requiere el eucnlipto ya formado, pero es 
muyaconsejado tener limpio de malas hierbas, arbustos y 
@rboles de otra clase, dentro de la plantacibn al menos, 
durante los primeros a~os. Algunos propietnrios cuidad0sos 
sf lo hacen y an suelen pasr una arada simple; pero la 
mayorfs de los agricuitores desationden completamente del 
euidado forestal, despu~s de hecha la plantaci6n y revisa do 
el primer aio de supervivencin de las plantitas. 

Despu~s de hacer la plantacin general, es necesario 
recorrer semansimente las reas con el objeto de revisnr 
las que han sucumbido o secado, para reponerlas inmedin. 
tamente, Aprovechando de las tardes despu~s del sol 
Cuando el tiempo es seco y el tamafo de las plantas muy 

a ! " z " E r : z z . . d i  
fallas deben ser repuestas antes del primer afio de la plan 
tacibn y aprovechando de las primers lluvias; de esta 
manera no se interrumpe la uniformidad de la plantaei6n 
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Eucalyptus viminali Lab.--Especie aclimatads en la Sierra del 
Ecuador, de los 2.600 'a los 3.000 mo. s: m..--Tama#o do la rama: 

4; Fruto suelt:2pl; semillas 51. 



Pasados los tres primeros afos, la lueha por el espacio 
de los arbolitos va gansndo en aiturn; entonces serl nece 
sario eliminsr los muy d~biles, mal conformados. Esto es 
lo que se llama clareo. 

Las podas ligeras son preticadas atinadnmente en 
la provineia de Tungurshus, durante los tres o cuatro pri 
meros hos; las ramass podads son amontonadas y luego 
son aprovechsdus como lea. Los aclareos modera 

dos, pero frecuantes, son preferibles a los fuertes y muy 
esp10sos 

Cando las plntaciones han llegdo a los dos sos, 
los eucahrptos estn libres de peligro y el creeimiento sigue 
r~pids mente. 

II.-ENEMEDADES Y OTROS ENEMIGOS DEL UCALIPTO 

Excepto up que otra enfermednd (como la agalla o 
protuberaneis del cuello de ha plsnta, producidas por bac 
teris Bacterium tmefasciens Pedomas sp. constatadas 
en muestras provenientes de Ibarra y Patate, pero de poca 
o ningun consideraeibn), no se conoce en las plantaciones 
y eucaiptales de la Sierra ecuatorina. 

Ea los ltimos sos se ha podido observar que algu 
nos ejemp'ares espor~dicos, pero prineipalmente jbvones (de 
l a  D  sfo), amarillan sus boja poco a poco y mueren, la 

csuss exacts todavia no se conoct; parece deberse n upn 
accibn criptog#mica. 

Segun la bibliograffa fitopato'6gics extranjera, existe 
una enfermedad fungosa que atac a los eucahiptos j6ve 
nes, en la Argentina, Brasil, E+tados Unidos, et. Este 
horo parisito pres~ntase primeramente en forms de finns 
eflorescencias blancas, haeia el hsz, y que luego ocasiona 
un acburruscamiento de las hojas; luego baei~ndose man 
cbas pardas se afelpan las hojas y tallitos lo quo produce, 
por consiguiante, Ia inclinacidn de las hojas y an la cnf 
da. El produetor de esta enfermedad es el bongo Btrtis 
cinerea Pers, Ser# este mismo hongo el que se observa os 
porddicamente en la Sierras del Ecuador? Yo al' menos to 
davfa no lo s~ 

Desde hsce pocos afios a esta parte se ha denuncin 
do la preseneia de una Plaga de los Eucaliptos, por la[eual 
los drboles, j6venes o viejos, se languidecen y acaban 
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de moir. Las denuncins hon venido pincipalmente de las 
areas de eucaliptles de la Provincia de Cotopaxi. EI cau 
sante de dicha destruccibn result6 ser un celebptero de la 
familia de losCerambieidos y conoeido localmente con el 
nombre do «yanta cama, palabra quichun compues ta quo 
signifies euidador de lof. El nombre citntifico de dicho 
inseto corresponde n Paramallocera ilinizae Kirsch 

EI duo causado por el colebptero indicado se reali 
a principalmente en su estado larvario, ya que mu desarro 
lo se hace dentro de la cortez, aprovechando de la mate 
ria iberiana y del verdadero cambium; causa la muerte de 
los 6rg nos y si el ntaque so ha rsalizado completamente, 
se producir la muerte inevitable del rbol, como se ha 
observado en la Provincia de Cotopaxi. La duraci6n de 
los #rboles ntacados por el insecto de pende del nmero de 
ellos y del grado de destruccibn sbre el Ifber, Los huevos 
del Paramallocera llinizae son peque~os (de un mil[metro y 
medio de largo por menos de un mil[metro de ancho) y li 
geramente aplanados; ~stos so encuntran depositados den 
tro de la cortezn y a diferente altura sobre el suelo. EL 

periodo de buevo a larva varfa de tres s cuntro semanns, 
Las larvas hacen sus galerfas a trav~s de la corteza y iem 
pre dirigi~ndose hncia el cambium, en donde puede vivir 
un afo o mis pero muchns veces las glerfas so dirigen ha 
cin el sue!o. siguiendo a las raices ms desarrolladas. El 
estado de pupa se realizn tmbi~n bajo la corteza y en pe 
quefs coldas excavadas en el tejido leoso (en In albur), 
las que a su vez estn en conexibn con glerfas quae snlen 
hiasta afner de la cortez, pr donde emigran los adultos. 
Ls perforaciones externs o de snlida son de un centime. 
tro de di~metro y algo ovaladas. Los adultos salen princi 
palmonte por las noches, 

Larvas e insectos adultos del Paramallocera illinizae 
se ha encontrado no solsmente en In cortezns ne los eucn 
iptos atacados, sino tambi~n en los troncos de msnzanos 

z.zz.z.z:war: 
toniendo en cunts que este drbol es el principal en la tee. 
nomfa maderers de la Sierra uatoriana, 

El modo de combatir .esto cole6ptero, dada su biolo. 
gin, ha sido sent«do por los entom6logos: I. por talarmien. 
to de los rboles infeetados o que fueren comprobados con 
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la preseneia de larvas y adultos; 2. descortezamiento fnte 
gro del trondo de Dos drboles atacados y destruccibn por el 
fuego del material descortezado. 

En la Sierra ecuntorian la cosecha o corte de los 
rboles de eucalipto se hace despu~s de los die a~os de 
edad, segn el uso que s: les quiera dar; pero la cosecha 
corriente se realiza desde los 15 a los 25 a~os Las made 
ras de los {rboles mis viejo, (30 y mis a~os), como es na 
tural, son las preferidas en las construcciones. 

En cuanto a los m~todos de cosecha, los ms emplea 
dos son el de tala simple y el lamado de monte alto; el 
primero consiste en el corte total del arbolado, sin consie 
deraci6n de los di~metros y de las tallas; es el m~todo 
us1do principalmente en los alrededores de Quito. EI cor 
te de monte alto es ms usado en lbs provincias centrales 
de la Sierra (Cotopaxi, Tungurahua y Cbimbo1»zo) 

Ls primera cosecha del bosque se llama Primer cor 
te o primera tumbada. Las cosechns posteriores del mismo 
arbo.ado, es decir las provenientes de los retofos de los 
troncos primeramonte cortados, se llama «zoca y «rezoca», 
respectivamente. Los cortes de «zoca se hacen despu~s de 
8, 10 o l5 afs del primer corte, La coscha de «rezoca 
la efectan despu~s de igual perfodo de tiempo (en Tungu 
rahua), pero en la Provincia de Piebincbs, debido a la ms 
yor demanda de madera, las «reocas» se realizan despu~s 
de cinco aiios de hecha la cosecha de las «zocas, y la m 
dera es conocids como «pingos. 

Despu~s de las «rezoeas, los nuevos retofos, son po 
bres en crecimiento, debido al debilitamiento del sistema 
radicular, y entonces, algunos prefieren destruir los troncos, 
para dedicar, dichas rens a cultivos agricolas o a pastos, 
Pero en la Provincia de Tungurahua, donde la mayor[a de 
los cultivos son en lfneas simples (a lo largo de los caminos 
y lfmites de los terrenos) o en forma aislada, el crecimiento 
de los nuevos retofos es ms activo, porque no tiene com 
petencia con los de otros {rboles y entonces se dejan que 
los troncos sigan produciendo, sin cuidados culturales de 
ninguns clase, nuevos retofos que sern nuevas cosochas. 
En Huachi, Provincia de Tungurahua, conozeo viejos tron 
cos de eucaliptos situsdos nl pie de los cultivos o entre las 
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quebradas, que hn produeido 5 cosechs en Db nos y los 
troncos sige todavin produciendo «rezocss; lo inico quo 
han hecho y hacen los dueos de esos eucliptales es ehi 
minar, antes del primer afo, despu~s de end eosecha, el 
excesivo nmero de «retoos» llamados «chupones», 

Recomendaciones. De aeuerdo con las experiencins adqui 
ridas en otros paises cult vadores de eucaliptos y teniendo 
en cuenta las propiedades ffsico·mecnicas de la madern de 
este genero, lo recomendable para hacer los cortes de cose 
cha, es psado los treint afos, para usos maderables y de 
oonstruccibn para E. globulos, y, solamente en los casos 
de necesidad de lea o combustible se permitido hacerlo 
antes de los 22O y I5 ahos de edad 

NOTA. Antes de explicnr sobre la t~cnien mi+ma del 
cultivo, es ncesario reeler qne la aclimntaeibn y n a t u   
ralizacbn del eucalipto en la Sierra ecuatoriann ha sido 
ptima y an se observa que pl~ntulas y lechuguines de 
esta especie se encuentran bajo y prbximo a los rboles 
produetores de semi'las, pero qu no pueden n desarrollnr 
en os mismos sitios porque los agricultores los eliminsn o  
transportan s lugares convenientes, Fta propiedad de su 
topropagacin se observa solsmente entre las especits u 
tbctonas. 
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I V  

Lo USO DE LA MADERA DEL EUCALIPTO Y SU 
IMPORTANCIA ECONOMICA EN LA SIERRA 

Se dice en la Sierra ecuatorianas, que el eucalipto 
«sirve para todo», y realmente que este dicho no es exa 
gerado, pues el eucalipto es ls especie forestal ms impor 
tante en la Region Interandins, El eucalipto ha venido a 
ser una verdaders salvacibn maderera del Ecuador, porque 
no existen otras especies cultivadas economicamente y por 
que los bosques nsturales han desaparecido y los que exis 
ten, est~n fuera del alcance inmediato por falta de vfas de 
comunicacibn El eucalipto es la ~nics especie forestal 
econ6micamente cultivada en la Sierra, y como la gente 
est~ acostumbrada a usar sblo el eucalipto, ~sta es tam bi~n 
la ica especie que se cultiva comeroialmente. 

Los usos que se dan al eucalipto, son miltiples, sea 
como madera de construccibn, sea como madera de csrpin 
terfa ordinaris y como combustible (lets, cnrbbn y ramaje). 

De acuerdo con las propiedades ffsico-mecknicas de 
la madera del Eucalipto globulus. esta especie es la menos 
recomendable como madera para construcciones (v~ase ca 
pitulo separado), porque se raja, dobla y encoje con facili 
dad, aunque bsya sido sometida s sistemas de secamiento 
artificial, pero precisamente por falta de madera en la 
Sierra, ~sta ha sido empleadn para todo uso, y debido al 
gran empleo que se le da a la madera del eucalipto, ~sta 
ha adquirido un precio elevado en la Sierra, de tal manera 
que el plantar y explotar eucaliptos constituye un buen 
negocio. 

Up besque de pocas hectreas de eucalipto y uyos 
ejemplares pasen de los 30 aos, representa para el propie 
tario una gran for tuns 
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El eucalipto usado como madera, se expende bajo 
los siguientes nombres y dimensiones. 

Nombres 

Postes 

Vigas 

Pilares 

Soleras 

Dimensiones 

Troncos eilfndricos de 0.25 
a 0,35 m. de dimetro por 4 
a 8 m de largo. 

Z:ta±.t: 
6 m. de largo. 
Troncos eusdrados de 0,220 
a 0,30 m. de di~metro por 
3a5,50 m. de largo 
Son vigas de 0,20 m. o mis, 
al cuadro que van sobre los 
pilares de las zapatas, etc. 

Uos 

Postee telefbpicos, 
tele gr~ficos 

Soleras, soportes y 
pilares 

Pilures, puntales, 
etc., en las cons 
trucciones. 
Sobre apatas de 
las construcciones. 

Tiras 

Duelas 

Pingo 

Listones 

Piezas aserradas de 2 a 4 Soportes de enta 
m. de largo, por 0.I4 n 0,30 blados y pars mue 
de ancho, por 0,05 m. de blerfa ordinaria. 
grueso. 

Piezas aserradas de 2,40 m, Tablas de piss, pa 
de largo, por 0,14 m. de redes, mueblerfn, en 
de ancho y '' a 2 cms de jonerfs, pesada, etc 
grueso 

Troncos j6venes o puntas Techos de ensns ,co 
de @rboles viejos de 0,08 rrales, interiores de 
a 0,15 m de di@metro y paredes, (esqueletos) 
de 4 a 7  m. de largo. bareques, etc. 

Piezas aserradas de 5 x  5  Carpinterfa ordinn 
oms. en cuadro y de 2,40 ria y construcciones, 

Piezas aserradas de 4 Carpinterfa ord. (bas 
cm. en cuadro y or 2,40 tidores de puertas y 
m. de largo. ventanas), construe, 

(de bajo tejas, et0.J 

El eucalipto usado como combustible es empleado en 
las siguientes formas: 

Tablones 
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Astillas de 30 ems. de largo (gruesas y del 
gadas), se vrnde por «esrgas y metros c 

L bicos; consumo principl en Quito. 
Astills de 40 o 45 cms. de largo (grueso mediano), 

se vende en los mercados de la Provincis de 
Tangurahua. · 

Tucos astillas muy gruesus, de 30 cms- de largo, 
usados en los ho;nos, caleros, f#bricss y an 
igus locomotoras del ferrooaril, se vende por 
metros cbitos 

Teoncos segmentos del tronco del 4rbol con prte del 
cuelio y rafces; vendidos por «dotes» para 
los bornos caleros, etc. 

«Palillo», Haman asf s las rams delgadas, cortadas de 
40 o mis cms de largo, las que se venden 
por cargas. 

Carbon. -- Hasta hce algunos afios se vendfan en 
las coasigmcionss crbn de s6lo rboles aut~ctonos (arr# 
yanes. motilbn, etc.), pero en la actualidad, el carbon del 
eucalipto es bast»nte usado. Por ejemplo, el carbon que 
se consume en Ambato, trafdo de antiguas areas boscosas 
de Guambnl6 y Cotal6. es en mis del 80% carb6n de bos 
ques de eucalipto. El earb~n de eucalipto es de buena ca 
lidad, cusndo los troncos empleados son viejos (de mas de 
30 a~os), pero los cnrboneros del esntbn Pelileo (Prov. Tun 
gurabus), con ls ambicibn de recoger dinero y satisfacer la 
gran demands, no se preocupan de usr madera madura, y 
an ms, mezclan el carbon duro de array~n y chisin, con 
el de eucalipto de estas ltimas especies, 

Ramas y hojas. La falta de combustible en la 
Sierra ecuntoriana, hace que del eueslipto se utilice en todas 
sus partes. Las ramas y hojas, por ejemplo, son aprove 
chadas integramente y vendidas como material combustible 
En Ambato y los pueblos tungurahuenses utilizan estas ra 
mas para el calentamiento de los hornos de pan. Se vende 
en forma de «cargas» de 75 A 90 libras de peso, 

Respecto a las hojas, algunos industriales han co 
menzado a 4provechar el aceite esencial del eucalipto, por 
destilacibn, el que luego es vendido en el comercio farma 
c~utieo, 

Cortea. Las cortezas j6venes (parte liberians) son 
fbrosas y debido a esta propiedad, las utilizan como «ama 
rras para las cargas de lefa (Prov. de Pichincha). 
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ASPECTOS ECONOMICOS DEL EUCALIPTO EN LA SIERRA 

EI foment econbmico aportdo por el eucalipto 
en Pa Sierra ecuatoriana, ha sido positivo. El eucalipto se 
eultiva a lo largo de toda la Region Interandina y su a pro 
vechamiento es inmenso, No hay Iugar en Que no se use al 
eucalipto en las construccones y en los hogares omo com 
bustible. No es exageracibn decir que el 99 de la madera 
usda en las construeciones serranas, e s  eucahipto. Desde 
luego, este gran uso se debe a In falta de otras maderas y 
a la dificultd y excesivo costo si se quiere explotnr lo 
bosques naturales del Occidente y Oiente. 

Todo lo que conocemos obre h importancis econ~ 
mica del Eucalipto en la Sierra, es solamente por las obser 
vaciones personales; es penoso deeir que hasta la fecha no 
existen datos estadfsticos de In producibn y consamo loca 
les, y menos a~n del erecimiento volum~trico; tmpoco 
tenemos datos 'concretos del costo de manteneibn de un 
eucaliptal, segdn los terrenos y segn las provincias; pero 
los agricultores que han plantado eucaliptos en us propie 
dades, lo han hecho por propin experiencis y sabiendo que 
la ganancia econ~mica es efectiva y que la reserva es posi 
tiva; y todavia mas, existen agricultores que ban usado 
para hacer eucaliptales, terrenos que sou adeeun dos para 
los cultivos de cereales y alfalfnres 

Con el objeto de hacer cilculos de produccibn, homos 
medido Arboles tumbados, de di~metro de I,50 mtrs., de 
I,60 mtrs, de 1,80 mtrs., y de dos metros, es decir troneo 
de @rboles viejos. De nuestras observaciones y medidas 
obtenidas hemos visto que la produccibn es efectivamente 
fant/tics en el eualipto, teniendo en cuenta la rapide del 
erecimiento. Un {rbol de Pomasqui, que midi6 1.65 mtrs, 
de di4metro, produjo 960 duelas (tablas de 2.50 de largo 
por I4 centimetros de ancho y por un cent[metro y medio 
de grueso) que vendida a $ 2 2  clu,  produjo $ 2 100,0 
ucres, sin contar eon los desprdicios por el aserrio ordi 
nario; el ramsje cortado en astilas para la~a («palillo») 
produjo cerca de mil sucres ($ 1.000,00); es decir un solo 
rbol produjo cosa de $ 3.000,0 sures. 

Ls gran demanda por el combustible y el elevado 
precio qu se paga por el mnismo, hace que las plantaciones 
de eucalipto sean explotadns antes del tiempo requerido y 
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especie es consejad por su msders para pulps papelers. 
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muchos negocisntes de msderas, viven preferentemente de la 
explotaeibn del eucahpto (aserradores, explotadores, lets 
dores, etc.). • . 

Muchos propietarios, exagerando sobre la ganancit 
obtenids con los eucaliptales, hsn comenzado a plantar 
eucaliptos, atn en los terrenos dedicados a otros cultivos 
agricolas, lo cual viene en contra de la produccin de pro 
ductos alimenticios Pero lo que sf es sconsejnble es el 
mayor aprovechamiento de los terrenos sbandonados u ocio 
sos de la Sierra, asi como las dress comprendidas entre las 
«quebradas» y zanjas y los terrenos delesnables y erosio 
nados. Los beneficios obtenidos por la plantaci6n de rbo 
les en los terrenos sin ningan uso agrcola, son doblemente 
ventsjosos: el econ~mico propiamente y el de la recons 
truccibn de las tierras erosions das, como la experiencia nos 
ha ensefado en las tiarras secas de la Prov. de Tangura 
bus, principalmente en Pishilata y las laderas secas de los 
alrededores de Ambato 
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} PROPIEDADES DE LA MADERA DEL EUCALIPTO 

Las propiedades y el aspecto mismo de la madera 
del euclipto var[an ligoramente segun las espeoies, las va 
riedades locales, la ra pidez del crecimientoy otras particu 
laridades, 

Ea general, la mndera del euca'ipto es dura o muy 
dura, pesada y susceptible a encogerse, recogerse y rajarse 
(y diffeil de conservarse sana), principalrente en lo que se 
refiere al E. @lobulus, (que es la exclusiva y se cultiva co 
mercilmente en la Sierra del Ecuador); la misma que, por 
falta de otras maderas es la dnica que se emplea. Es ma. 
dera blanco-amarillenta, o ligoramente crema a veces, de 
buen puimento, pero con el tiempo se raja f~cilmente, 

Las experiencias y pruebas comparadas .que se han 
hecho sobre las propiedades fisico-mec~nicas de la madera 
del Eacaliptus globubus y de los otros eucaliptos, prueban 
que el E. globulus no es conveniente para madera de cons 
truccibn y menos pra carpinterfa. Y si la necesidad hiciera 
que ests madera seas utilizada, debiers ser de ejemplares 

. que hayan alcsnzado de 40 a 50 afios de edad y de troncos 
que tengan de 60 a 75 centimetros de di~metro, porque de 
otra mnera habrfa haste desperdicios de madera, por el 
«cuadrado» que hay que hacer antes del aserrado» 

De acuerdo con los consejos t~cnicos y conociendo ya 
las propiedades fisico-mec~nicas de la madera de construe 
ci6n, para usarla, ~sta debe estar completamente sacn, libre 
de rajas y defectos y no doblarse, encogorse pi hincbare f% 
cilmente con los cambios atmosf~ricos. Pers el eueslipto 
no reune ninguna de estas condiciones, sobre todo las ma 
deras provenientes de Arboles j6venes; es cierto que la 
madera del eucahipto es dura y hasta _susceptible de buen 
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pulimento; pero es muy f#cil de torcerse, encogorse y ra 
jarse. La secads de esta madera por precauciones que 
se empleen, producen siempre encogimientos y rajaduras. 
EI duramen (corazbn) del eucalipto experiment tensiones 
internas, es deeir, las cpas externas est~n en tension y el 
duramen en compresibn; eto se compruebs f~cilmente antes 
do llevar ls madras a las pruebs fsico me~nicas; pues 
cusndo el 4rbol se corta, la base del tronco se raja, comen 
ndo por el durmen y siguiendo los radios, hacia ls peri 

feria, estas rajaduras se deben principalmente s las fuerzas 
de tension internss, antes qae s la secada y no se pueden 
hacer desaparecer aserrando a los extremos, porque tan 
pronto se hnce esto, las rajaduras comienzasn nuevamente 
desde las sezciones crtads. Otra prueba de estss tensiones 
internss es la cortads de uns tablas delgads o «chaps al 
centro del tronco: la t:bl se doblnrd a lo largo del centro 
y estari tirante a los bordes. Estas pruebas est~n confir 
madas con el aserrado de los troncos verdes en tablas y 
tablones, pues las pies se dob'an hacia fuera de la sierra 
o del centro 

Los defectos nnotados sop ms notables en maderas 
de troncos j~venes, pero en los troncos de un metro o mks de 
di&metro las tensiones internas son mucho menores, excepto 
en el duramen. Por esto, lo aconsejado t~cnicsmente pars 
usar el eucalipto como madera de construccibn, esde 
rboles viejos y de dimetros mayores de un metro. Mu 
chos experimentos se han hecho con la msdera del euca. 
hipto en torno a evitr el toroimientoy rajadura para 
entoces provecharla mejor en las construcciones, Grandes 
muestras ban sido hervidas y sometidas a la accibn del vapor 
de varias maneras y por diferentes espacios de tiempo: 
sometido, por ejemplo, tres o mas dfas al vapor y s dos o 
tres Libras de presibn y seguido por enfriamiento bajo el 
agus, se ha conseguido eliminar las tensiones internas, pero 
en cambio, se produce el ablandamiento de las fbrs y 
del par~nquima que lo une, que va en menoscsbo de la 
tenaoidad de la madera; y luego, las muestras al secarse, 
tmbi~n se rajan. Por esto no se puede secar el E. globulus 
a altas temperaturas. 

De las experiencias anteriores y de las observaciones 

z::;".EE±..Er 
utilizarlo como madera de construccibn como tampoco para 
madera do enterramient (postes y pilastras), 
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EI Dr. Hurry D. Tiemna, ex miembro de Forest 
Products Lab. de los Estados Unidos has recomendado como 
especies de eucaliptos maderables, lass siguientes: resinifera 
(In mejor), corynocalir, gomphocephala, pilularis, rostrata, 
tereticornis, siderorylon (var. rosea), puncdata y robusta. 

1 , -  Al secarse una pieza cualquiera de madera. 
si la evaporacbn de la superficie es ms rapids que la 
transmitida desd el centro hacia afaera, el secamiento 
ser defectuoso, porque se formaran resquobrajamientos. 

2·. Supuesto que la temperatura aumenta la trans 

misibn de la humedad de la madera, al seear las piezas se 
a plicar una alta temperatura posible, la bumedad va desde 
las partes mis calientes a las frfas; de shi la necesidsd de 
tener la madera caliente dentro det secadero. 

3. Igualdad de ircunstancias, cugnta ms altn 
sea la temperatura, pero con humedad corrects, ms r pids 
y mejor se secard la madera, pero en el eucalipto eto es 
peligroso, porque se pone blando o se suavza con el ca!or 
y la humedad 

4.- Las msderas, unas mas y otras menos, parti 
cipan hasta cierto l[mite, de las propiedades de las mate 
rias gelatrnosas, pero en forms acentuada, se observa en 
la madera de eucaliptos jbvenes, pues se comportan como 
cola en sus relsciones higrosc~picas: la madera,del eucs 
lipto tiene la propiedad de encogerse con la ms ligera 
p~rdida de humedad, desde ctando est, «verde, haste 
cundo est perfectamente seca. En csmbio otras maderas 
duras, muestran poco o poquisimo encogimiento hasta el 
secdo al punto de saturacibn de las fibras, que est entre 
2 y 30 %%  de humedad ( a base del peso seco); el eucalipto 
se encoge desde lox 70 a 80% de humedad. 

5°,- En el eucalipto, al secar la madera .hmeda o 
«fres, los resultados serin mejores, cuando {se emplean 
tmperaturas bjas. De abf que las tablas y piezas de eu 
calipto secadas por amontonamiento aireado, produzcan 
mejores resultados. 

6°,- De acuerdo son las observaciones de los teen6. 
logos madereros y principalmente en los Laboratorios de 
Productos Forestales del Servicio Forestal de los Estados 
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pars las psrodes y entejados. 
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Unidos, la madera del E. globulas de menos de 75 ems. de 
di&metro y de menos de 40 o 50 a~os de edad, no se debe 
considerar como material de buena clase para las construc 
ciones. Ls madera del eucalipto es la menos aconsejada 
pars las contruciones. Las experiencias han demostrado 
que de los eucaliptos, el mejor para las construcciones, es 
el E. resinifera. 

Por ltimo, con las observaciones arriba indicadas, 
no se quiere decir que no se cultive el E. globulus, sino que, 
pars utilizarlo es necesario que el tronco baya alcanzado 
un buen desarrollo y el #rbol tenga uns edad no menor de 
40 sos, Ta mbi~n se recomiends el cultivo en gran escsla 
de las otras especies que han demostrado producir mejor 
madera para las construcciones y otros usos. 

.a.:z:zzz±.zre 
.  .  
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OBSERYACIONES Y SUGEREICIAS 

Debido a la falta de otras maderas, la introduccibn 
de! Eucalipto ha constitufdo la salvaei6n maderera de la 
Sierra ecuatorians, pero s6lo con una especie, con el E. 
globlus La bill, Todos_ podrfan decir pue el problems de 
la madera y el combustible de in Sierra podrfa ser facil 
mente subsanado con la expiotaci6n de los bo qurs tr0pi 
cales riees y variados en especies, del Occidente y del t 

riente; pero esto es, en la actualidad s no dificutofsimo, 
muy costoso, porque no existen caninos de penetraci6n. 
Esto ser~ salvado despu~s de muchos a~ios hasta cunndo se 
construyan las carrcteras troncales a las provincias de Ma. 
nabf y Esmeraldas 

Actualmente poco o nada se conoce tenieamente de 
la infiaidad de maderas de los bosques subtropicales y tro 
picales del Pais aunque por la pr~ctica y experiencin se sa 
be bastante, pero s6lo de poens especies. Ment ras  tanto, 
el consumo de madera aumenta cnda vez en la Sierrs, don 
de residen las tres cuartas partes de la poblci6n del Eeua 
dor. Entonces la soluci6n de este vital problems pod fa ser 
resuelto en las tres formas siguientes: 

1.-Por la explotaeibn y consumo de las variadas 
maderas tropicales de las otras regiones; pero como ya que 
da dicho arriba, esto ser& imposible mientras no hayan los 
caminos de penetraci6n 

2.-Por la reforestaci6n de toda la Sierra ecuatoria 
na con especies autbctonas de valor econ6mico y ex6ticas 
aclimatables a este medio altitudinal. Esto es lo ms fac 
tible y prictico para la Sierra, para lo cual debe empren 
derse en una gran campa~a forestnl, y el Estado, por me 
dio de su Departamento respectivo, debe organizar el PLAN 
QUINQUENAL DE REFORESTACION, et' mismo que ha 
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si do elaborado t~enicamente por este autor, Fl pico it 

conveniente que puede ser nlegado es el tiempo quo levaria 
hasta que el plan comience a producir sus efectos; pero a 
esto se deberia contestar diciendo que todos estos asuntos 
requieren tiempo y constancia; no es posible obtener todo 
de la noche a la maina y antes de que sea tarde, la obra 
debe comenzar lo antes posible 

3.-Para intensificar la reforestaci6n, se tomar como 
base al Eucalipto en general, del que ya conocemos mucho 
por lo que quel expuest, a lo que podramos agregar que, 
por experiencia sabemos euan rpido es su crecimiento y 
f~cil su multipliczcion 

EI E. globulus Labill es el que ha dado los mejores 
resultadosen nuestra Sierra. Tambi~n ha dado resultado 
las especies E. Colossea y E. citriodora (en Ambato y el 
E. eiminales y ota espeie (en Quito); estas observaciones 
podrian servir para poder seguir con la introducci6n de es 
pecies de encaliptus similares on adaptabilidad y creci 
miento. Si en la actuafidad todas las construcciones de la 
Sierra son base del E, globuus, es porque no se han plan 
tado otras especies y por la «costumbre» de Ia gente y de 
los constructores, sin embargo de que t~cnicamente la ma 
dera de eucalipto globulos es la menos aconsejada para Ios 
fines usados en la Sierra. . 

Lo indicndo, es pues, si el euenlipto ha producido 
exeelentes resultados de aclimatacibn y crecimiento, prose 
guir en la reforestacibn, aprovechando las quebradas, zan 
jas y otros espacios no utilizados en la agricultura. Pero 
al mismo tiempo hay qie importar y ensayar, on el ca 
r@cter de urgente, la aclimataci6n con las otras especies 
aconejables de eucahptos, y no solamente en la Sierra que 
tanto necesita, sino tambi~n en la Costa y otras rens del 
Pais. La agr iculturs forestal debe intensificnrse en el 
Ecuador. 

Introducci6n de nuevas especies de eucaliptos 

Despu~s de hacer observaciones ecologicas y princi 
palmente sobre el habitat de las diferentes especies de eu 
caliptos, es posible pronosticar las especies y variedades 
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que podrfan adaptarse mejor a las diferentes regiones y 
reas diversas de nuestro Pais. Pero lo mls urgente en la 
actualidd es buscar cuales pueden ser las especies adecua 
das para la Sierra, quo es la que necesita madera en for 
ma inmediata. 

Despuds del E. globulus Labill, las que se han aeli 
matado bien en nuestra Sierra ecuatoriana, son: E. colos 

sea, E. citriodora, E. viminalis, E. robusta. La experiencia 
ha demostrado entre nosotros que solamente el E. colossea 
le sigue en crecimieuto r~pdo al E. globulus. El E. vimi 
nalis se desarrolla tambi~n en buenas condiciones 

Como el Ecuador es un pafs andino, y por consiguien 
te, esencialmente altitudinal, los climas y temperaturas son 
variados segin las Areas. Pero, de acuerdo con el conoci 
mien to personal de nuestro medio y con las observaeiones 
hechas por eucalipt~logos de otros pafses principalmente de 
Argentina, Brasil, Estados Unidos y Mexico, este autor pre 
senta a continuacibn una lista de. las especies de eucaliptos 
que pueden ser introducidas y aclimatadas en el Ecuador, 
y para que sea una lista m~s til, al indicar cada especie, 
acompafo al gunas caracterfsticas de crecimiento y propie- 
dades fsicas de sus maderas.  

ESPECIES DE EUCALIPTOS RECOMENDADOS PARA 

INTRODUCIR EN EL ECUADOF 

1.--Para la Sierra templada en general: 

E. albens, E. bicolor, especies no muy conocidas en 
nuestro medio, pero aconsejadas por los forestales del Esta 
do de Sao Paulo, Brasil. • 

E. botryoides, 4rbol de crecimiento rapido, recomen 
dable para terrenes fresoos o salitrosos. Madera durs. 

E. capitellata, E. cinerea, rbol ornamental, resisten 
te al frfo, por lo cual es aconsejado ms bien para la Sie 
rra fria: Machachi, Pilag~fn, San Andr~s, etc 

E. c~triodora, cultivado espont@nesmente en la Sierra, 
mis como ornamental y medicinal. No resiste las bajas 
temperaturas; prospers mejor en Abato, Ibarra,' Cuenca; 
el desarrollo en Quito es lento 

E. corymbosa, E. corynocalir, Arbo] pequefo y de de. 
sarrollo lento, bastante resistente a la sequfa; se dice que 
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vive en suelos alealinos y soporta slguns heladas. Buena 
madera, durable enterrada en el suelo y resistente a los in 
sectos thormigas), Se secs bien. Es recomendable para 
los valies secos de Chots, Guaylabamba, Puembo, Patate, 
es deei r donde no hay heladas. 

E. globulus, el ~rbol mis conocido y cultivado am 
pliamente en toda la Sierra del Ecuador; es el que sin ser de 
buena msdera se lo utilize para todo. Es el eucalipto que 
hs consttuido la saivacibn maderera de! Eeusdor (Sierra). 
Esta especie es lo que E rostrata en Argentine. 

E. macrorrhyncha, rbo! indicado como de crecimien 
to r~pido y adecuado para terrenos salitrosos. Entre otras 
de Ins ventajas de esta especie, es su gran facilidad para 
producir puevos ·retonos» o brotes despu~s de los primeros 
cortes. 

E. maclata, E. milliodora, E. peniculata, E. puncta 
ta, {rbol de mediano o grande desarrollo, recto y de creei. 
miento r~pido. Resistente a las heladas y tambi~n al ca!or 
y la sequfa, Su madera es considerada como durable bajo 
el suelo, pero poco se conocen sus proyiedades para cons 
trucciones. 

E. risinifera {rbol de tronco muy recto, resistente a 
las heladas y a la sequia; es adecuado para una gran va 
riedad de elimas, aunque no para suelos alcalinos. La ma 
dera es muy durable, fuerte y considerada como la mejor 
pars construcciones, y no atacable por los insectos y bron 
css; es de hermoso color rosado. Esta especie debe propa 
garse m~s que ninguns otra de eucahpto, porque est# indi 
cads que se desarrolla rpidamente en terrenos tanto secos 
como hmedos 

E. robusta, drbol de mediano tamafio, de desarrollo 
r~ pido, adecusdo para terrenos pantanosos y salitrosos;la 
madera es durable y resistente enterrada en el suelo, pero 
us cualidades como madera de construccin son poco co 
nocidas. El inconveniente de esta especie, es que no resis 
te a las heladas y sequfas fuertes. 

E. rostrata, rbol de tamano mediano, tronco recto 
en la plantacibn y toreido cuando aislado. Desarrolla no 
tan ripido como el E. globulu. Crece bien en terrenos h 

medos, pero se adapts bien a suelos secos, siendo por con 
iguiente de gran rustieidad. La madera es de color rojo 
parduzco, bien durable bajo el suelo, pero se tuerce y rja 
mucho al secrse. Es la especie mas cultivada en Argen 
tins. 
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E. saligna. arbol de ripido crecimiento, aconsejnble 
s6lo en tierras templadas abrigadas. Su madera sirve para 
pa pel. 

E. tereticornis, {rbol de crecimiento rpido o como el 
E. lobulis. Vegeta bion, tanto en suelos secos como hme 
dos; puede vivir igualmnte en suelos alcalinos o calcreos 
(a Antonio de Pichinch).Alganos reportes dicen que resis 
te pco a las heladas, Se habla que la mader es bastante 
durable bajo el suelo, pro se dobla, encoze y raja al secar 
se. La madera es de color pardo o ligeramente pardo-rojizo, 

E. viminalis, Arbol de buen desrrollo, y mis que 
nada, muy resistente a las heladas. Madera dura y seme 

t::.z..:tzz.ass:a.: 
Observaciones. Las especies que mejor y en menor 

tiem po se reproducen por «retofo, est@n representadas nsf 

E. rostrat, robusta, citriodora, globulus, terilicornis y ma. 
crorrhyncha. 

2 . - P a r a  la Sierra casi fria 

E. amygdalina, E. cordata, E. coriacea, E. einerea, 

ts:z:a.z«fare%.z: 
resiste a las bajas temperaturas E gigantea, E. @undi, 
resiste a las heladas y a la sequfa, E, leucorylon, orbolito 
de flores rojas; es aconsejado para los terrenos pedregosos 
y secos. Por repetidas ocasiones se ha comprobado que es 
resistente a las bajss tempraturas. E linearis, E. Lon@ifolia, 

{:dz:fi'lie.ea.r. «es .r.a.r 

3°.- Para los valles andinos 
Vegas de los rios: Chota, Guayllabamba, Ambato, 

Patate, etc.). 
E. alba, E. botryoides, E. saligna, E. smithii. 

4°.- Para las tierras secas. 

(Chota, Guayllabamba, el Quiche, Puembo, Pio, 
Huachi, Riobamba, Guo, ete.). ' 
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E. acacioides, E. angulosa. (con especial recomends 
i6n), E. albens, (Id.), bicolor, corymbosa, corynocalir, (Id.), 
ligustrina, maculosa, miniata, oblita, obliqua, peltata, pro 
pin@qua punctata, resinifera, (Id), rostrata, Id.), salubris, 
staicta, terminalis, uncinata 

5 . P a r a  las tierrs pobres: areillosas cancaguosas: 

(Cangagua, Ot6n, Samanga. laderas de los alrededores 
de Ambato, Cotocollao, Quito, etc.). 

E. acmenide, alba, corymbosa, gonyocalyr, latifolia, 
maculata, paniculata, peltata, propinqua, oocidentalis, salubris, 
tedrodanta, umbra 

6 . P a r a  tierras arenosas y secas. 

(Pomasqui, San Antonio, Puembo, Ambato, Huacbi, 
etc ). 

E. albens, anguloa, rostrata 

7°. Para tierras arenosas h~medas: 

(Pelileo, EI Triasito, Chambo y-valles irrigados). 
E alba, botryoides, capitellata, cornuta, globulus, 

tereticornis, rostrata, viminalis. 

8.- Para ls tierras cale~reas. 

(San Antonio, Pu~llaro, etc., etc.) 
E. qonphocephala, microcarpa, odorata, striaticalyz. 

9. Para ls tierras pedregosas: 

(Pishilats, alrededores de Ambato, etc.). 
E. bosistoana, cinerea, ficiolia, lencoorylon, umbra, 

peltata. 

10.-Para  las areas tropicales: 

(Secci6n subandins, caminos y poblados de la costs). 
E. Albergians. alba, aspera, calophylla, citriodora, 

collina, corymbosa, ferruginea, grandifolia, latifolia maclata, 
papuana, planchoniana, risinifera, rostrata, treticornie, 
term inalis 
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Sabe Ud qu~ rboles debe plantar en su propiedad? 
Consuite a nuestro lastituto y al Departamento Fo. 

rest.. de Ministerio de Agricultura 

Haga su cortinss de protecei~n y repaso con eucalip 
tos de varias especies, cipreses. pines, sauces, ala 

mos, etc., seg~n las tierras, altitudes, etc. 


