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J. 

CAi?ITDLO I 

INTRODUCCION - FlJNDAM.ENTOS DEL TRABAJO 

El p:-casente t rabajo t rata d e r eunir, a  t ravés d e información 

suministrada :por a lgunas p ersonas, p eg_ueños es tudios realizad.os 

en campaña, como así tambi�n por la bibliografía que se cita más 

adelante, algcmos enfoqu.es s obre n uestras a ctuales formaciones 

del género Nothofa5'Us �  c o:n m. iras a un  co rrecto aprovechamiento 

forestal de estos bosques� ya se trate de masas implantadas por 

el hombre y su posible concresi6n, o bien de un adecuado manejo 

de bos�aes espontáneos que permita su regeneración y desarrollo 

,. . 
armonico,. 

En lo que hace a ambos temas a tratar, regeneración espontá 

nea e implantación por el hombre� son escasos los antecedentes 

con que se cuenta como para señalar pautas que no estén sujetas

a discusi6n. Ellas se deberán adaptar a las condiciones locales 

en cada caso, y algunas consideraciones no pasarán de lo hipoté

tico, ya que se basan en experiencias aisladas, o bien obtenidas 

con otras especies� 

En el caso de la regen-e��ción espontánea, existen experien

cias relativarúente recientes que brindan resu.l tados elocuentes:; 

de las bondades de las t�cnicas empleadas& Estos. trabajos deben 

ser tomados como modelo para futuros aprovechamientos de nues

tros bosques en escala signifícativa.

En cambio, en implantación de Nóthofagus� si bien se cuenta

con c.ntecedenteSE, la falta de :metodizaci6n de esos:; trabajos hace

necesario repetir los ensayos en forma ordenada y manteniendo

una continuidad previamente establecida, de m.a:nera que conduzcan

a re�ultados inequívocos� 
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Si bien es objetable el hecho de referir pautas para ser apll 
cadas a diferentes especies de un mismo género, que no siempre 

tienen igual comportamiento o igual interés forestal, las simili

tu.des que entre sí presentan i;.ace posible este esquema� que ade 

más así fue determinado por los escasos antecedentes con que se 

cuenta para cada especie en par.ticular. 

Es necesario en este punto, hacer u.na caracterización gene.• 

ral de las especies en estudio, que sirva como referencia en es 

t� trabajo. La descri pci6n botánica y distribuci6n de estas es:; 

pecies puede encontrarse en una abundante bibliografía, por lo 

que se omitirán en este capítulo. 

Se di�á aquí que el género Nothofagus� perteneciente a la fa 

milia Fagáceas, y propio del Hemisrerio Sur esta representado en 

la Región Andino patag6nicª de nuestro país, por seis especies,

a saber: lenga (N. :pumilio), coihue (N. dombeyii), r...ire (N.antar�

tica) , roole :pellín {N. obliqua), raulí -(N. nervosa), y guindo 

(.N. betuloides). De ellas, el Raulí y el Roblé Pellín son exclu

sivas de la provincia de Neuquén, y el Guindo no tiene aesarrollo 
en dicha provincia. En lo que respecta a su a�biente y caracterís 

ticas generales� son ellas las siguientes: 

Lenga: en la Región Neuquina ocupa el estrato arb6reo más 

alto de la cordillera, creciendo entre los 1200 y 1800 m.sºn.m. 

Esta Última cota constituye el límite altitudinal del bosque; 

hasta loa 2000 metros puede crecer en forma achaparrada. Es una 

especie cri6fila y se cubre con nieve gran parte del año. Los 

bosques de lenga forman masas puras y son característicos de su 

sotobosque el calafate (Berberis pearcei) y el canelillo (Tirymis 
wir.i.terii). En la zona de ecotonía bosque-este:pa't"·su·el-e hacer in-



gresiones asociada con ñire y en su f o:rma achaparra&a. Su impoE 
tancia radica en su utilizaci6n para carpintería general y errp� 

cialmente de obra; también es apta para debobi:nados y aglomera-

des. 

Raulí; es el más apreciado de los Nothofagus .. La calidad y 

trabajabilidad de su madera se reflejan en los múltiplei::; usosid! 

dos. Tiene una alta resístencia a la �lexión y la presencia de 
taninos le da color agradable y durabilid��éi.. a la intemperie. Su 
uso :principal está. en la construcci6n y en carpintería general. 

Por sus cualidades ha sido la especie más explotada. Pueden ve! 
se en las cercanías de san Martín de los Andes los efectos de tal 

acci6n. ·Actualmente ti�me su área de mayor desarrollo en la zona. 

del Lago Q ·1� ,., 
UJ. J..én., En las cercanías del L�car9 entre los Lagos

Qaeñi, Escondido y Laguna Los venados, se encuentran buenos ro

dales de esta especie, con abundante regene:?eoió:n natu .... "":'alj pese 

a haber sido un área intensamente explotada. Altitudinalment�, 

se distribuye en el piso intermedio del bosque� entre los 700 y 

1300 :m. s.n .. m., asociado con el aoihue al.ganas veces, y en mas·�.s 

pu.ras en muchos ca.sos. Su sotobos�u.e típicc está.ocupado por e� 
ña colihue (Chusquea culeou) que lo vuelve impenetrable en cier 

tos casos. 

Coihue: se encuentra deañe los 650 hasta los::; 1000-lJ..OO m. s .. 

n .. m,, - Junto con el guindo, son los dos únicos Nothofagus (nati

vos) de hojas persistentes. Ocupa los lugares rrá:rn.edos y crece en 

ladera sur, a orillas de ríos, lagos o cañadones1 ya que es mxi.y 

exigente en humedad. En general �B lo encuentra 0n masas puras 

o asociadot con el raulí, creciendo en la parte más hú.meda del

bosque. su madera, si bien de menor calidad que las anteriores, 

es ampliamente utilizada para carpintería general y en la cons

trucci6n de muelles y embarcacionesº 
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R,?ble gelli�'l.: propio de N\1equ�11, c:cece en el estrato arbóreo

más bajo has-Ca no más de los 800 m.s.n.:m. y es el de :mayores ex,i 
gencias térmicas como lo prueban su distribuci6n altitudinal, l� 

ti��dinal {hasta el sur de Neu�uén) y longitudinal� puémse extie� 

de mucho hacia el este. Su área de mayor desarrollo se sitúa en 

la regi6n de los Lagos Lácar-Lolog. Es1 dentro de los Nothofagus; 

el de madera más pesada y du::.::·a, lo q:lÍl.e la hace ap-Cia para todo uso 

que requiera soportar ���uer��s. Las sus,tancias tanantea; le dan 

·una·col0raci6n·fuertemente rojiza y resistencia a xil6fagos. Sus
. . . . . . ' . .  

principale�;usos son:,plataformas, armazones,· • •  1 1 ¡· . . ' . ' , • . , � ·  • . • ' . . . 

puentes, p ilares , y carpintería general.

de barcos, postes, 

Ñire: crece en toda la Regi6n Andino Patag6nica, en los fal 

deos bajos y húmedos1 y su distribúci6n determina; hacia la este 

pa; el límite oriental de los. Nothofagus. Suele aparecer también 
' 

. 

en el piso alto de la lenga, en forma achaparrada. En la zona de 

Neuquén adquiere un :fuste tortuoso y ramificado, por este motivo 

su aprovechamiento es muy limitado, fundamentalmente para pos±es 

de alambrados y construcciones rural.es. En cambio, es muy apre

ciado como leña, por. su. el�ado poder c�lório<:>.,. rrru.y superior al 

de sus congéneres (debe �enerse en cuenta que localmente, la uti 
1 ·;. 

lizaci6n de cocinas y estutas de leña constituye un rubro impoE 

t�nte dentro de la economía de la reg�6n).

, 

Guindo: única especi�. que no crece en_Ne;uqP:én, se asocia con 

la lenga desde el �J..r del Lago. Argentino hasta Tierra del Fu.ego. 

sus características son �ii;lláres a las del coihue, aunque _de com 

portami_ento . �s cz:;tó:t:��o • . ,��_madera_ es po_co durable a la intempe

rie y se utili�á. en ,torn:ería, carpintería gen_eral y en laminad.os 

e industrias. com_p�n.sadas de la madera.··� . . . . . :,' . . 
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Con lo que hasta aquí se ha expuesto� es posible esbozar un 

panorama general de la utilidad de las especies. El rauli y la 

lenga son los raás apreciados aunque las cualidades del primero 

y su esca sa disporü bi lidad lo hacen má.s susceptible de e.xplota

ci6n indisc:rirninada por :maderero s. Guindo, coihue y roble pellín 

tienen apti �w.d variable para el estacionamien·t;o ·y s:-ec�do, lo qu.e

las hace :menos explotadas que las anteriores; en tanto que el ñJ:. 
re1 por su inferior calidad reviste importancia s6io como leña. 

Sin embargo , debe hacerse notar que, en toda área que ha si 

do 111ú&dé.�:eg;r{;;;1Y yJ.U:.:...ocu.pada por el hombre con su consiga.iente re

baño de ovejas o cabras y sus vacas o bueyes, todas estas espe-

cies se han visto afectafras de uno u otro modo � posib lemente los 

dos rasgos que mejor caractericen esta accí6n sean la coetaneidad 

del bosque (ausencia o escacez pronunciada de renoval y ejempl�

res de edad intermedia) y el estado sanitario de los rod�les, don
de el ej e��lar sano parece ser la excepci6n. 

A continuaci6n se exponen las causas que h;::¡n determi:-:ado la 

realizaci6n de este trabajo� a�saber: 

(1) La irracional ex-plotaci6n de algunas especies de Nothofa 

gusí así como la falta de un posterior manejo del bosque, que 

permita una abúnQ�nte regeneraci6n está conduciendo a un no muy 

lejano peligro de extinci6n de algunas especies (tal podría ser 

el caso del raulí, con área� de desarrollo cada vez más circuns 

. � ) cr:i..p vas • 

(2) La posibilidad de contar con un mercado regional que pe!

mita un autoabastecímiento de maderas para todo uso, en contrapo 

sici6n con la actual situaci6n de dependencia que en el aspee-ce 
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forestal ex�erimenta el país para con algtu1as naciones límítrofes 

(Brasil y Chile). 

( 3) La a1·ta calidad y características tecnol6gicas de las ma 

d8ras de algunos Nothofagust que las hacen insusti tu.íbles a niv·el 

regional� en utilizaciones de los tipos más variados� con un cos 

to mucho menor que el que representaTía traer la madera desde el 
exterior o de otros puntos del país, como en la ac�üalidad se ha 

ce. 

( 4) 
rana� a 

ci6n en 

La. 
la 

lo 

tendencia general que se observa en la Regi6n Cordille 

monocultura con pinos� que si bien provee de una sol� 

inmediato para nuestras necesidades de maceras de .fi

bra largaj también puede resultar contraproducente a largo plazo, 

aparejando trastornos ecol6gicos de índole diversa. Una medida 

adecuada sería la forestación con conif eras en zonas marginales 

y semidesérticas y una reforestaci6n con Nothofagus donde estos 

han sido explotados. 

(5) El papel reg�lador de nuestras cuencas hídrícas y en con 

secuencia, de la conservación del suelo que ejercen nuestros bos 

ques aut6ctonos9 merece que sean objeto de u.n trato especial por 

parte del h©lm-bre, evi.tando s-u eX"i[)lotación y p:ropandiendo a un 

_§Jlrovechamien.t.�. racional de los mísmos. 

------ o •. ------



C.AP I TlJlJO I I 
( a)-REGEN"ERACION ESPONTANEA: PROBLEl-WAS MAS COMUNES 

QUE SE �PRESE'.N'2}�N 1�!J LA RERIO�J Axr.DINO ?ATAGONICA ..

9. 

Se enumeran en este capítulo algunos problemas u obstáculos 

a la regeneración espontánea da los Nothofagus� part,¿ de ellos 

controlables por el hombre de una u otra forma. Son estos los 

sig11i entes: 

{l) Acci6n del gana.do herbívoro� 

Se traduce principalmente en el :pisoteo y ramoneo de las 

plantitas de Nothof�gus. La intensidad de esta acci6n se agra

va cuando ac�Jan los ciervos muy abundantes en la cordillera, 

ya que no s6lo comen :plánt--ulas y ramonean, sino c;_ue a tacan tam

bi en la corteza de los árboles jóvenes al desprenderse de su 

cornamenta, con lo que :permiten la penetraci6n de hongos e in-

sectos y alcanzan a destruir � veces, el sistema vascular del

individuo. En cuanto al ganado doméstico, �ste constituye un 

pro1lema endémico, en nuestros bosques y tal vez la principal 

causa de �ue no prosperen los renovales en aquellas regiones 

con población hu.mana. Cabras, ovejas y vacas ejercen un efecto 

desvastador sobre las plantitas y llegan a lugares a:parentemen-

te inaccesibles� especialmente las cabras. 

Las medidas a tomar p�ra evitar los daños que estos agentes 
' 

causan son a.e carácter legal; se necesitan normas que delimiten 

efectívai.�ente áreas de explotaci6n para actividades ganaderas 

en el bosquet si bien esto traería aparejado :p:coblemas de índo

le social que se deben estudiar muy cuidadosmente� 

( 2) Incendios: 

Tanto los provocados por el hombre como los naturales, des

trQyen enormes áreas boscosas afio tras año. Los es��dios reali-

zados por el I:ag .. :.Por e Sergio Schachovscoj en la zona de Tramen, 
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Neuquén a raíz del incendio que la afectó en 1962, permitieron 

establecer el grado de sensibilidad al fuego de algunos Notho

fagt1s. Se comprob6 que� en términos relativos la lenga result6 

en un 707� sensible al t;uego t en tanto que el Raulí y Coihue lo 

i'ueron en un 15% y 10% respectivamente� valores que cons·!;i tu

yen índices de referencias para las especies nombradas. 

ca.be mencionar aquí.1 como método preventivo de incendios, 

l.as 11tablas de :peligrosidad de :fuego1r� tales como las realiza

das por lota J.ngs.Ag-r.s. castella:nos y Papara (*) g:-ue requieren 

como iristrumental u.n ;psicrómetro y un pluvi6metro, q-lle permi-

a una determinada regi6n, constituir un 

servicio eficaz de alarma� que complementado con una campaña 
educácional intensiva y cont�oles rigurosos durante la estaci6n 

reducir en mi�cho las pérdidas que toQOS los eños 

ex:perime:ntan estos bosques� Además, el peligro a.e incendio de 

b�sques se ve siem:pre disminuido con los trabajos de un buen 

manejo (limpieza, ralees, vías de saca, etc.). 

(3) Ataque de insectos: 

Especial menci6n merecen los taladros. El.género Platypus 

produce pérdidas enormes de madera en Nothofagus, las galerías 

que excava son ccupadas_por cierta clase de hongos qae alteran 

las propiedades físicas de la madera� ocasionando su putrefac

ci6n.., 

� e � . •  , ., . 1 ,. Mea.íos mas e:tectiv.os y econonncos q_ue os terapeuticos son 

a�uellos tendientes a retirar del bosque toda a�uella madera 

atacada que constituya un foco de propagaci6n como árboles en

fermos, ramas rotas, ejern.plares muertos, etc • •

(�) Tablas de Peligro del Fu.ego por los Ings.Agrs. Octavio 

castellanos y Antonio Papara. Anales de la Administración 

Nacional de Bosques, 1956� 



'4' \ ) Espesura del sotobosque:

11. 

Los Nothofag�s son especies de comportamiento heliófilo» Se 

puede advertir en zonas con al ·!;o grado de espesura en el soto-

bosQue, la &usencia casi total de renovales. Suele darse el caso 

donde abunda la caffa colihue (Chusquea culeou) Que forma eompac 
. . 

tas matas que ahogan las plantitas, o no permi�en que la semilla 

llegt:1.e al suelo. 

Un tratamiento adecuado en donde se quiera lograr una buena 

regeneraci6n� es el clareo peri6dico del sotobosque. 

(5) Periodicidad de caída de semillas: 

Es este un factor variable en alto grado, fluctúa enormemen 

te la cantidad de semilla caída por año de un mismo ejemplar, 

�poca de caída y la calidad de la simiente. Se ha determinado en 

experiencias en el extranjero, con otras especies del génere No 

thofagus, que la calidad y cantidad de semillas producidas por 

individuo, está condicionada por facto:i..""es climáticos, especial

mente referidos a cantidad de lluvia caída y su distribuci6n du 

rante el año. 

Este factor) si bien no controlable, es posible medirlo con 
adecuad.os ensayos que detei."'rn.inen correlaciones entre producción 

de semillas y caíd.a de lluvias u otro parámetro de manera tal que� 

cuando se desee una buena .diseminación, esté conte:arpla.do este as 

pecto .. 

(6) Acci6n del hombre: 

1a más desvastadora a.e todas y que atenta contra cu.a.lquier 

tipo de regeneraci6n. Sin un cambio prof'undo en los ac��ales si� 

temas y control de explotación de las masas boscosas no es posi 

ble recuperar el bosque. Los excesos más comunes se refieren a 

la tala indiscriminada de ejemplares; menos se conteTipla aún el 

daño que se pueda hacer a los renovales circundantes y finalmen 
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te, la no limpieza del bos�ue impide que haya germinaci6n� fav� 

rece la acci6n de agentes criptogámicos y conducen a una degrad� 

ción paulatina de la mas��ex:plotada. 

:De lo expuesto an-'Geriormente, aún cuando no se han analizado 

todos los factores que atentan contra la regeneraci6n, sino los 

principales, se observa q_ue las medidas a tomar en cada caso, son 

primordialmente prevent:í.vas; una vez desencadenado el :problema� 

cu.alq_uiera. sea és·�e � s6lo es posible su control en f'orma :parcial 

y con un costo casi siempre muy alto. 

También se pu�de observar quey muchas de las medidas son de 

carácter legal, y que acorn.paña a ellas una necesidad de educar 

al individuo, ya se trate de un poblador, un mader�ro o un turis 

ta� y esta campaña, si bien requiere del concurso de todos los 

que tienen conciencia de .ello 1 puede ser solamente llevado a cabo 

por el Estado, en su carácter legislativo y ejecutivo, a::j;;eav.ás 

de sus diferentes reparticiones nacionales y/o prov:L.�ciales. 

E...� tanto no se contemple este aspecto como prioritario, es 

muy poco lo que se podrá hacer en favor de los b�sques de la Re 

gión An&ino Patag6nica. 

.... ----� o ------
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( b )- REGENERACION ES:PONTAi.�EA: DESARROLJ�O DE EXPERIEN-
CIAS DE R.2G:E,'NERACION Y M.4.NE.JO DE MASAS DE NOTHOFAGUS. 

Se referirán aquí aquellos trabajos iniciados en 1965 me-

diante un convenio de:; la Comisión Administradora del J!'ondo de 

?:comoción de la Tecnología Agropecuaria con la ·Cátedra. de naso

no�ía de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos 

Se comenzó a desarrollar entonces, el np1an de Investigacio ..... 

nes Silviculturales y Dasométricas necesarias para la Organiza

ci6n Econ6mica d� los Bosques Subantárticos11, siendo sus res:po� 

sables los Ings� Agrs. Ombú c. Alonso(+), Enic J. Matarelli y 
-=-- ... . 4· N �o. garuo .rT . Orfila. Cabe sefiala.r que estos trabajos son los úni-

cos que se han realizado en nuestro paísj sobre manejo de bos-

ques a.e I1othofa�gas. 

Entre los obj etivos básicos del Plan9 que son de interés p� 
ra este trabajo, podeEos señalar: 

(I)- Determinar tratamientos transitorios y de transformaci6n 

de masas degradadas en masas productivas. 

( II) -:Determ.i.nar los tra tami en tos cultural es más convenientes 

y la oportunidad e inten�idad de las intervenciones. 

(III)-:Deter::ninar los tratamientos más convenientes para lo-

grar regeneración en suelos degradados por incendios o pastoreo 

excesivo. 

A los efectos de la realización de estos objetives se some

tieron a diversos tratamientos, parcelas experimentales en Arro 
yo Llodconto (Lago Mascardi, Peía. de Río Negro) y en el Terri

torio de Tierra del Fuego. 
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Queda fuera de los limites de este capítulo la clescripci6n

de las características edáficas y climáticas de estas á�easj si 
lo se dirá que en todos los casos responden a tipicos bosques 

cordilleranos de acuerdo con su ubicación geográfi ca y con va.ria� 
tes locales dadas por la topografía, ex:posición, vientos domina� 

tes, etc.� donde se verá de qué manera se han tenido en cuenta.

estos factores en la aplicación de los tratamientos. 

Como ant ecedentes de los bosques tratados se citan factores.

que han conducido a su estado de degradaci6n: 

Alta sensibilidad de los .Nothofagus a agentes cri:ptogámicos. 

Inte�se e .indiscriminado madereo del bosque. 

Actividad ganadera, gue se traduce en ramoneo,P?storeo y 

. t" piso eo.

- Quemazones� que conducen a la destrucci6n del suelo orgáni 

co necesario para la r egeneraci6n de las especies. 

Previamente a la íniciaci.6n de los ensayos, aparte de los es 

tudios climáticos y :pedog6nicos, se efectu6 la inventariaci6n dal 

bosque con sus correspondientes estudios dendro y epidométricos, 

y el r elevamiento topográfico de las parcelas, 

(I)- Tratamientos transitorios de transformaci6n de masas
él.egraá.adas de I\othofagus., Resumen de los tratamientos a:pJ.icados. 

a) Parcelas experimenta�es de tratamientos por Cortas a Hecho

seguidas de regeneración na��Tal� 
al) Cortas regeneradoras a hecho con árboles portagrancs.
a2) Cortas reproductoras a hecho en fajas lineales con ái

seminaci6n lateral. 

b) parcelas· experimentales de tratamientos por .Aclareos Suce-
si vos. 

bl) Aclareos sucesivos uniformes. 

b11) Aclareos sucesivos uniformes en dos tiempos. 

ol2) Aclareos sucesivos uniformes en tres tiempos.

b2) hClarecs sucesivos por fajas. 



a) Parc elas exp erimental e s  de tratami entos por Cortas a
Ee cri.o s eguidas de Z"ege:ne1�ación na t-ural .

1 5 . 

al) C ortas regeneradoras a he cho con árboles ;p0 rtagranos .. 
Este tra tami ento s e  ll evó a cabo en Arroyo Llo dco� 

to . La p ercela es taba fo rma da. por lenga di s etánea co n
:pre do:.:ni:nio de clases d.iamétri cas a.l tas y UJ.J. bosq_ue s� 

b::cemaduro . Fara cara cterizar a la parcela s e  consign� . 

rán algunas cifra s � 

- ·Nº árboles/há . . . . . . . . . . . . . . . . ..  554 , 8 
Area Oas al/bá � � · . . . . . . . . . . . .  # . � 5 2 , 58 
- v  � / • + /h� l ... ..-7 -
v o ..Lumen e cor � .  a • . . . . . • • • • • •  t.) , J

m.2 

m3 
Crecimi�nto corriente • . . . . . • • • • .  7 , 009 m3/há . /año 

Crecimi ento medio • . . . . . . . . . . . . • • 1 , 711 m3/há . /año

Se obs ervó �u e la dis errQna ción en la parcela era 

de 413 s emillaa, p o r  m2 , consi derándo s e  sati sfactoria

la p ermanencia de 73 árbo l es padres por há . � con un 

área basal de 10 m 2 .  Pos teriormen te al apeo de la masa

se pro c e d i6 a la clausura de la parcela para evitar la 

po sterior ac ción del ganado sobre el :enoval . 

Es""Ge tipo de trata.miento se carac teriza po:r p rovo 

car un cambio : ab:ru.:pto en el be sq_ue al descubrir el su. e 

lo casi . por completo 9 y es aplica.do a espe cies de co!n. 

po rtami ento heli6filo , como la lenga .  

a 2 )  Cortas reproductoras a hecho e n  fajas lineales con di
seminaci6n lateral. 

Se trataron dos parcelas en Arroyo Llo dconto , con

lenga dis etánea y pre dominio de clas es diamé tricas al

tas y bosque
. 

so bremaduro. carac terí s t i cas : 



..... 

Parcela Nº 4- Parcela Nº 5 
-Nº árboles/há . . ..  � • •  495 . � · · · · · · · · · • • 519 
-Area oasal/háe • v · • - · 40 , 76m2 . q • • . . • • •  47 m2 

-Volumen c/cort./há . 4 5 5  n13 • . .. . . . .  � 520 :m3 

En es tas parcela s ,  se tuvo en cuenta la p endien

te máxima para la corta en franja .. De esta fo rma se 

cortaron :franjas lineales de 400 metro s d.s longitudt 

en sentido normal a la p endiente t alternando con fa-

j a s  intactas que aseguren una buena diseminación y 
prot ección a¡ renoval. La altura del bosque det ermin6 

que el ancho de las faj as osc ilara entre 20 y 30 me-

tre s. El p e. so pos terior de este tratami ento e s ,  una 

vez asegure.da la repo blación, talar aquellas frar .... j as 

i�tactas en un principio e  

El mi smo ·tratami ento ha. s i do apli cad.o en ::parcelas 

en Ti erra del �aego � donde la apli cación del mismo se 

tuvi eron en cuenta� como en el caso ant eriory la.s ca

ract erísti cas local es de al��ra media del bosqu e j  c�n

figura ci6n del terreno � expo si ci6n y vi ento s dominan-

t e s .  Así , en la:s parcela s del cuartel IY1onte Redondo ,

de una sup erficie total de 181 há. , con un relieve 

ondulado , expo si ción nores t e 9  con nru.cha luz y v±entos 

del o este ; las franjas ru eron trazadas en cirec ci6n

norte-sur, con un ancho de 25 metros. 

En cambio , las parc el&s del cuartel Río Tri s t én

Vega Café ( 97 há. )  de asp ecto qu ebrado , con vi ento s 

del sudo este , expo sición sudeste y :muy p o ca luz ; f'ue

ron tratadas con f'aj as alternas atrave Sa. das por o tras 
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I 2. J a.s c o n  el fin d e  o b t ener más luz y a la vez s ervir 

como vías de saca . 

el cuartel Río Tierra Mayor I I ,  con 

66 parcela s 1  que bacen un total de 1000 há . af e c tadcs 

a e s t o s  ensayos en el te:r-ri torio de Tierx·a del Fu.ego � 

s e  amplió el a1'lcho O.e las faj a s  1 :primero a 30 metro s �  
y luego de hasta 5 0  metro s ,  es.to debido a la intensidad 

de l o s  vi ento s 9  que de o tro mo do hub i eran des tru.id.o las 

fra1'lj a s .  En e s ta s  parcelas 11;;.s í'a j a s  linea l e s  alternan 
..... ,. ... -L. , .., ..L . d - . 

con I ci.J a s  c:r·uza u.a:S 1 e s  vas ;J...i.. uimas onde na.y mayor pe_!! 
6.iente y poi ... ello ., mayol� peligro de ero sión. 

Esciu. e:m.a : fa j a s  lineal es al t ernand.o con fa j a s  cruza da s .  

Este tra tarai e:r..to da l eña como producto :principal 1 

que :po-r convenio con el S ervi c i o  Forestal Nacional >ae 

entrega progresivamente a lo s obraj ero s leñero s de la 
zona 9 de e s ta manera se obti ene un incentivo para la 
e c onomía de la.: r egión, s e  abaratan los costos y p ermi 

· '  

te recu:p �rar zonas degradada s .  A su. vez 1 las condí ci2_

nes que s e  imponen para el aprove chami ento de las Pª! 
c elas son las siguient e s : 

Cercado p erimetral. 

Aprovechar tronco s de hasta 5 cm de diámetro , r:raer

to s o vivo s .  
Amontonami ento d e  ramas y desperdi c io s .  

D e j a r  vivas las plantas de diámetro meno� a 5 cm.

P ermitir retiro de madera mu erta en fajas alt erna s .  

P ermi tir corta de faj a s  vivas cuando e l  :r·enoval ten

ga de 2 a 4 a:?i.o s .  
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b) :P ar c elas exp erimental e s  de tratamient o s  por Aclareo s su.-

cesivo s .,  

bJ.. ) Aclareos su ce si vo s unífo rm.es.

bll) Aclareo s su cesivo s u�iformes en do s ti empo s .

Este t 1  .. atamiento s e  ap li có en Arl"oyo · Llo dconto . Las 

caracterí s t i ca s  de una de las parcelas así tratadas eran 

las sigui ent es : 

N· o ,/( -,.-,he' e '-"/'ná c -J. e·n rra ' t:; Q I'.;'  c;;¡. o4,, ':.J -L � .. . o •LO ) • • • • • • • ., • ._, ...J V 

Area basal/ha .. � · · · · · · · · · · · · · · •  50 , 41 m2 
Volumen c/cort./há • • • • • . • . • • • •  54 5 1 2  m3 

- Crecimiento corriente • • • • • • •  9 • • •  8 , 9 96 m3/há/�ño 

e . . t ,., .  2 e¡ -. � 
rec1m1en o mea10 • • • • • • • • • • • • •  � .  9 v j ?  m3/há/año 

E:� e s t e  caso se ha c e  el aclareo en do s etap a s t  elimi 

nando el 50% de la masa cada vez � La primera etapa tiene 

función preparatoria y di semina toria. En esta primera cor 

ta s e  deb e tender a eliminar plantas :muertas » enfermas o 

malformadas . Esto se debi6 resignar en parte para respe 

tar la uniformidad de las cortas ya qu e el bo sque es fil!�y 

irregular en dis tribución, en lo que hace e. fuste y e s 

tado sanitario . Tambi én se pro cur6 dejar los diáme tro s 

p equ eño s p e::..::.o de : bu en fuste y sani da G. 1  para proteger :más 

el suel o .,  

bl 2 )  Aclareos sucesivos uniformes e;.1 tres t i empo s .  

S e  adopt6 e l  mi smo criterio qu e para el caso anterior . 

Esta vez el iminando el 30% del bo sque en cada tramo . S e

plane6 l a  s egunda corta a lo s tr es año s d e  la primera y

la Úl tima a lo s 5/6 año s de la �rimera . 

En e s ta parcela el bo sque pres entaba l enga dis e tánea j 

con buen f� s t e  y e s t�do sanitario en un 51% apro ximadame� 

te 1 de su ma sa. Sus cara c t erí sticas iniciales eran : 



m2 

Volumen c/cor�. /há • • . . .  � . . . . • 510 , 8  m3 

·Crecimiento corri ente • • • . • • . . . •  8 � 8t,8  m3/ha/año

Crecimiento me dio • . •  Q • • • • • • • • • •  3 , 03 5  �3/ha/año

b 2 )  l� .. clareo s suc e sivos _por faj a s .

Este tratami ento e s  una variante del anteri o r t  su ob-

j eto es pro ducir una renta anual constante en cantidad y 
cali da d .  A su vez '.i signif'ica un.a pro te c ci6n lateral más 

efectiva . 

b21 ) Aclareos sucesivo s por fajas er1 do s -t;i ,,;�m:po s .

La parcela afectada a e s t e  tratami ento ( 1000 m2) 

t enía l enga disetánea ; en un s e ctor del t erreno fuer-

tes golpes de viento habían derriba&o muchos árboles 

por lo q_ue en el prime:r aclareo se cortó un 4-5;:'o del bo� 

�ue �  en vez del 50% j Quedando en p i e  un área basal de 

2 5 � 4  m2 . Estado inicial de la parc ela : 

�roluyne"'· e/ '"'º_".,._ /há i:: j- '' \· .l..o1 • .t..4. , t; ....... V • • • + • o e i11 • • .. � · V 

:m2 

m3

Crecimiento corrient e . � · · · � · · · 6 � 92 5  m3/há/año 

Cre c i:m.i er1to :medio • • . . • . •  � . • • . .  2 ,  506 m3/há/año 

b 2 2 )  Aclareo s suce sivo s por faj as ·�m tres t i empo s :  
En l a  parcela así tratada , luego d e  la p:r·imera cor 

ta � el área basal se reduj o a 34 m2 . Se compl etará lue

go e11 do s cortas restantes j eliminando en cada caso el 

50}s a.e la ma.sa en p i e .  Estado inicial de la parcela. : 
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:m2 

m.3 

Crecimi ento medio • • . • • • . . . . • . • .  3 , 33 5  

Resulta do s d e  los tratami ento s transitorio s de -t::cans:for:maci6n 
de masas de Nothofagus real i zado s en Arroyo Llo dconto y en Tlerra 

l- para el J�ra tamiento de corta s a hecho con árboles porta.grane s �  
. , 

Hasta el momento ( 197 3 )  J.a regene1.,ación no s e  maníf est6 pués 

el exc eso de luz favor eci6 la :proliferació.n d e  hierbas que cubren 

to talmente el suelo t impidi end.o que haya germinación,. 

2- Cortas a he cho con faj as alternas áe ancho variable con ó..i s e  ... 

minaci6n lateral . 

Cabe mencionax l o s  res-iJ.l tado s obtenidos en a.lg;u .. nas parc elas 

de Ti erra del Fuego , acerca del e s tado d e  lo s renoval e s  ( 1979 ) . 

Como -breves cifras ilustra-ti vas ::po demo s consignar. que en las par 

celas de Río Tj.erra Mayo r  II 1 el repoblado arroj a  valores que o� 

cilan entre 270 . 000 y 5 0 . 000 �lantas p o r  há . ,  pres entando como 

valor más frecuente e l  d e  1 5 0 . 000 plantas· por há. A uno s 13 año s 

d e  ini ciado el tratami ento la altura de las plantas o s cila entre 

l y 3 metro s �  con va.lores promedio de 1 ., 6  metro s .  L o s  diámetro s 

o s c ilan entre l y 4 c entímetro s .

En las parcelas d e l  Cuartel Río Tristén-Vega Café, l o s  valo 

res son menore s �  promediando unas 4 5 . 000 plantas por 

al-tu.ras entre l o s  3 ? 5  y 1 metro j y diámetro s desd.e l a 4 cm • 

.El mismo méto do arro j 6  en Arroyo Llo dconto valores proned.io 

de 4 0 . 000 plantas por há� , que dando demo s trado q_ue las cortas a 

hecho con faj as al t e:.. .... nas son las más efi caces para apli car en e s  

to s bo s�ues ? donde hayan s i do degradados p o r  pastoreo o madereo 

exc esivo s .  O tra venta j a  d e  este tratamiento es el p ermi tir un fá 
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3- Cortas a h e cl"l.o en bo sq_u e t e s  de 20 a. 30 metros d e  díámetro ..

E s t e  tratami ento s e  a:p lic6 como variante del anteri o r ,  dan-

do muy bu eno s resultqdo .s en regeneración , s i en do altamente efícaz

en sue l o s  de :mucha :p endi ente y ex:po sj_ cj_Ón de sfavorabl e s �  

Esto s méto do s ( 2  y 3 )  arro j a1�on l o s  mej ores re sulta do s �  La 

regenera ción es abund.a.:nte y e l  crecimi ento vigoro so . Ti ene sin 

embargo un inconveniente de carácter e conómico y es que req_uiere 

movili zar grandes volúmen e s  de madera en corto t i emp o , de cali

dad mu.y di sími l 1  q_u e  requ i ere una buena infra estruc tura y o rga-

tanto para l a  extra c c ió n  como para la industriéilizaci6n. 

4- AcJ.areo s su c c s i  vo s uniformes en ti� e s  tiemn o s .
� 

. l ..,, � ,,,. ""'1 J- 1 -'-- ' E- p ro c e s o  QG reg2nera c 1on e s  muy � en vo �  resu vanao

la pro du c ción o b t enida en la corta i_1 r·eparato ri a .  

5- Aclar e o s  su c esivo s uniform e s  ·sn éio s -'c :t emp o s .  

ar1ti ecc}

S i  b i en la regeneraci6n no e s  completa. y  e s ta variante a s et,u 

r'a mayores :po sibilidades al futuro del b o s q_u e .  

6 - A clar eo s sucusivo s en faj as en do s y tres tiempo s .

La regeneraci6n es aquí tambi én lenta e incompleta ,, s i  b i en 

s� ap l i ca ción t i ene venta j a s  como p ro t e ctor de �� elo s con p endi e� 
t e s  (i. C ent;uada s .  

7- Dond e s e  realizaron Entresa ca s regularizad.a s r  s e  o b s erva una 

regeneración muy irregular , con x·enovales mu.y déb i l e s  p O""r la. ex 

c e s iva sombra del bos�u e .  

8- En l a  parcela dej ada como T e stigo no s e  ven signo s d e  regen� 

raci6 n ,  p erman eci endo en las mi smas condiciones original e s .  Esto 
demuestra que con diferente efi cacia, to do s  lo s tratami entos apl� 

cado s t endientes a provoc�r entrada de luz al suelo 1 son ei e c t i 

vc s para e s t�s e sp e c i e s , de comp o rtamiento heli6fil o .  
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(II ) - Tratami entos transitori os pa:ra condu c ci6n v orga.--
• • ,. d - · - ' '  n r�i zacion e masa:� Cie l'i O"tnoia.gus. 

Estos t'.i:'ate.�-:rii er¡to s se aplicaron a masa regu.lares espontán.eas 

de constitución aproximadamente no:f·mal en bo sques de diferentes 

edades . Lo que a�ui se bu sca e s  determinar los espaciami entos más 

convenientes :para la conducción del bo sque ha cia la edad de cor 

ta de la masa princi:paJ. y la oportuni dad de las realiza cío¡'1es de 

la masa intermedia. 

Tanto las parcelas de Arroyo Llo dconto ( R. Negro ) , com0 las 

de Ti erra del Fuego ti enen como finalidad principal conducir el 

bo sque a la no r:maliQad. P o r  esto se han elegido parcelas co etán� 

as �ue pudi eran ofrecer en fo rma es calonada el proc eso de evolu

ci óY-1 clel bosque ( desde latizal hasta al to fustar) , tratándo se en

una primera etapa de unif·o r:::nar las exi stencias , extrayendo los 

árbo les di setáneo s ,  muerto s o excesivamente oprimi do s. Una vez

�ue s e  hayan vi sto las cons e cuencias de esta primera etapa, se 

seguirá con la extrac ci6n de árbo les enfermo s bi enforma do s y s� 

nos malforma do s 1  hasta llegar a la densidad que ofrezca la segu.

ridad de haber cons eguido ac ercarse a la normalida d .  

Parcelas d e  e:A.--perimentaci6n. 

- Parcela n °  10 , · Arroyo Llo dconto , Río Negro : 1 há . de bos-

que j oven ne l enga ( renoval) con pre sencia de portagranos sobre 

ma duro s .  
¡:) - o - -..... are el.a n . . LL � A _ ... . "' p '  N · 1 � 1 ·lrroyo .Ld..o dcon Go � .t.:i..o 1 egro : :.;: o rrria.a.a :por 

lenga de 80-100 año s ,  con un 80% sano y bien formado .

- Parcelas Río Milnak y Laguna Negra , T .  del ?u.ego ; ambas 

de l há. , formadas por bosque de lenga y guindo üe 50-70 año s ,  

al estado d e  latízal . 

En to das estas parcelas s e  realizó raleo , quedando una par-

te in�a ctay como testigo .  
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- I·arcela Ensenad.a I ,  T .. éie1 Fuego : l hé� . de lenga , gttindo

gu.indo ñire 

. � • 58 . • . .  11 

Vo lmrten c/ corc ./ba ( r¡,J ) • •  214 � 9  � • .  26 , 5 • . . . . -

r,•.J.- ec1 rn ... · t . fto�- fm. �/�á laño ' l 200 O 427 -
'- - \... ..._ ..L • \ J 4_; _¿..l. ¡ .i. ) ., • J "i - :; • • • • 1 , • • • • " 

Crecim. med.io ( m3/há/año ) • •  1 1 033 . • . •  o , 1 21 . . . . .  -

- Parc ela Ensenada III , T .  del Fu.ego : 1 há . de lenga y guin

o.o con las siguientes caract erí sti cas � 

l e nga 
l'"' º . .,, . .., ."' � , " �¡ ·n.-: -i 91 � � i � v � a �  ª • • • • • • • • • • • �  - � . 6 1� 

Vo lume::l c/ cort ./há ( m3 ) • .  l05 ,. 8  • . .  325 1 2
/"\ • I -¡' ,< / - ' - �· -3 - o �  ovl"ecim. corr. \ lTIJ fl<:::. . ano J . 1 ,  í ?  • • • • •  '.) � '+ 

C:e cimº medio ( m3/há . /año ) . 0 , 5 38 . . • • .  l , 692

J:�n estas :pa1..,calas se realiza un ensayo de re:pobla ción natural

previo cortas a he cho con árbo les portagrano s .

Parc ela Ens enada I I ,  T .  del I'uego : latizal de l eLga y gui� 
do ae 30-50 año s , en una . superfi cie de 2 , 6  há . , de estado sanita

rio ';)u. en.o . caracterí s·�i oas :  

l enga gl:U.ndo 
Nº árboles/há . . • . • • • • . . •  2 597� 3 . •  1S2 s 8
Area basal/há (m2) • • • . • • . . .  98 . • . .  6 , 17 
Vo l1L�en c/co rt . /ha ( mJ )  • • •  914 , 5  . • .  6 6 1 9
Crecirn. corr. ( m3/há/año ) . .  12 , 8 20 . • .  e l 9 0 84 
Crecim. medio ( m3/há/año ) • • •  5 , 160 • • • •  0 , 320 
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En esta :parcela s e  busca det erminar di.stintas intensidades 

de raleo t endi ent es a la normalización de la misma. Para ello 

s e  la di vidié en cuatro partes ; una pe:;.."'m.ane c e  co:;,;io testigo y en

las tre s restantes s e  practi caron ral ees de int ensida d  variable 

( suav e ,  me diano y fuert e ) . 

- Parc ela Cañadón del Toro I g T. del Fuego : l·� 35 há . de len

ga , donde la regeneración se ha ce mediante aclareos suc e sivo s en 

tres e tapas , ex·trayendo un 30% cada vez. En la primera corta se 

el iminan plantas muertas t semi s eoas s oprimidas o malfo:rmadas . 

- Parcela Cañad6n del Toro I I ,  T .  del Fuego : fo rmada por la 

tizal d'é lenga tupi do de 25 año s .

Aq_u.Í se ef ectu.ó un ral eo muy suave eliminando ej emplares 

mu erto s y muy oprimido s ( 15%) deb i do a que la parcela to davía 

se encuentra en pl eno cre cimi ento en altura. 

- Parcela Lago Ro ca : 2 há . de vi ejo fustar de l enga y guindo

de deficiente estado sanitario .  

En este caso s e  dividi6 la parcela en do s paTt e s 9  donde s e  

aplicó el método d e  aclareos su cesivos e n  do s y tre s etapas . 

Re sultado s de lo s tratamientos transitorios para la conduc

ción y organización de masas de Nothofagus. 

se demo str6 con e s t o s  tratami ento s ,  la ventaj a que pr�sen

tan los raleos con respecto al mej o �ami ento de la calidad y es

tado sanitario del bosqu e ,  poni éndo s e  en evi dencia la necesidad 

de eliminar la masa secundaria del bosqu e ,  en beneficio de aqu� 

lla que cons tituirá el capital maderable .  También se estableci6 

�ue el turno de mayor productividad para la l enga es de 80-90 

a.ño s �  y mediante un mane j o  adecuado puede estable c erse un turno

de coTta para la especi e ,  de 60 aflo s .  
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( III ) - Suelo s degra da dos p o r  i n c endio s, o pastoreo exce sivo .

Una vez e s tabl ecido s lo s tratami entos más conveni ent e s  para 

l o s  mismo s ,  s e- han extraído las siguientes conclus ione s :  

El fuego , j unto con el vu elo d e s t r�ye al suelo con su cap� 

c i dad pro du c tiva . 

- En l o s  l engal e s  s e  observa una recup eraci6n
.

espontánea en 

su elo s incendiado s ,  merc e d  a· .. un :progresivo avanc e  de la regenera 

ción proveniente de semillas de s i t i o s  no atacado s p o r  el fuego . 

- El pas toreo ti ene una acción negativa a l o  largo de to dt:> s  

lo s Bo sques Subant�rti co s y e s  incompatible con la r egenera c i 6 n  

d e l  b o squ e .  El piso t eo y ramoneo d e struyen los renova l e s .  

- ET aprovechamiento p o r  el:ltresaca s ,  o cortas s e l e c t ivas im

� i de la r e genera c i ó n ,  por cuanto no brinda luz suf i c i ente para 

la re genera c i 6n e sp o ntánea . 

------ o ------



C.AYITULO I I I  

( a ) - VIVERO Y PLANTACION D E  NOTHOFAGU S :  ANTECE

DENTES SOBRE TRABAJO Y COMPORTAMIENTO DE ESTAS 

ESPECIES EN VIVERO Y EN P LANTACION DEFINITIVA. 

2 6 .  

Se · des cribirán aquellas práct.i cas realizadas en el vivero 

de la Estación Forestal Pucará , Neuquén , con r eferencia a los 

Nothofagus. Es po siblemente en este lugar, donde más s.e ha tra

baj ado con No thofagus en este asp ecto , y con esp e c i e s  nativas 

de los Bosques Andino Patagóni cos en general. Cabría compl etar 

este tema con las exp eri encias relizadas por la Dirección de 

Par�ues Nacionales en I sla Vi ctoria , si es que las hubo al res

p e cto , que es algo qu e el autor de este trabaj o descono c e .  

Como s e  mencioná ante s ,  func ionó en la E��aci6n Pucará un 

vivero de plantas autóc tona s ,  destinadas a la venta para orna

menta ción , o para estudiar su de sarrollo .  

Dep endía di cha Estación de la Intendencia del parque Na cí� 

nal Lanín , al cual p ertenecía . Durante 25 años estuvo a cargo 

del Ing. For. Sergio Schachovs coj , y los datos aquí reuni do s co 

rresponden a los li bro s del vivero p o r  él lleva�o s ,  y a infor

mación de quién se des em1)eñ6 como capataz durante vari o s  año s ,  

el Sr. Rob erto carrillo . , 

La p enínsula de Puoará s e  encuentra sobre la margen sudo es 
.· -

te del Lago Lácar , . en ia provincia de Neuquén, a unos o cho kil6

metro s de la front era argentino -chilena (Paso Hu.a-Hum) . Es decir; 

en p l ena regi6n cordill eraná , donde el roble p ellín se manifie� 

ta como el más abundante de los No thofagus y en menor proporci6n 

el raulí . 

Su altura sobre el nivel del mar es de 640 metro s¡ En lo que 

hace al clima zonal , l o s  parámetro s más caracterí sticos son : vien 

tos predominant es del o este , nivel de pre cipitaciones superior a 
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lo s 2500 mm anuales que se distribuyen en un 90% entre o toño y

primavera con marcada estaci6n seca que va de dieiembre a marzo . 

Hay un p erío·do libre de heladas de aproximadamente 75 días y

suelen producirse nevadas invernal es.  La temperatura media anual 

es de uno s lOº C .  

El suelo de esta región e s  de textura gruesa ,  proveni ente de 

la degradaci6n de arenas volcánicas con poco contenido de arci

llas , y de alta p ermeabilidad. El contenido de materia orgánica 

es muy alto y con un proceso de descomposic ión muy lento , que 

as egura su estabili da d ,  carac terí stica propia de los su elo s fo

restales . El pH s e  encuentra en un rango de 4 , 9  a 5 , 8 .

Como se puede apreciar, presenta esta zona las cara cterí sti 

cas óptimas para el des envolvimiento de las especi es en estudio . 

Las prácticas usuales serán referidas a continua ci6n. 

1 ) - Si embra y almácigo s :

La si embra se reali zaba en primavera ( o c tubre y novi embre) , 

con s emilla cosechada en la zona en el verano ant erior. En gen� 

ra� , la calidad de la simiente es muy variable en cada p eríodo 

de fructificaci6n, lo mi smo que su abundancia . Esto parece ser 

característico del género , ya que la mi sma variabilidad se pro

duce con No thofagus de qtros paí ses.  s egún apreciaciones del Ing. 
· ' 

Schachovs coj , el raulí semilla en la zona cada 5 año s ,  en tanto

el ro ble p ellín p ro duce semillas todos los año s ,  las que · maduran 

en el mes de febrero . Tambiin refiere Schachovscoj que " · · ·  en 

to das las especies forestales que son po linizadas por el vi ent� , 

si el p eríodo de fructifi caci6n coincide con el p eríodo lluvioso , 

no fructifican. '' Es por ello que las si embras de No thofagus en 

vivero han dado resultados muy disímiles aunque en generd.l con 

valores muy baj o s  de germinaci6n. 
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L a  si embra s e  hacía a chorrillos ( con botellas) , con una al 

ta densida d ,  siendo muy variado el tiempo de germina ci6n , lo que 

pro ducía plantas de di stinto tamaño al momento del repiqu e ;  por 

ello se optaba por dej ar en el almácigo aquellas plantas muy p� 

qu eñas ,  hasta el repique sigui ent e .  

Lo s cantero s d e  si embra y repi
.
qu e s e  preparaban co n instru

mentos manuales de labranza , sin ningún tratami ento esp ecial , ·  C2_ 

lo cándo s e  tablones en sus borde s , afín de mantenerlo s sobre el 

nivel del su elo , para favorec er el drenaj e .  Los ri egos eran abun 

dant es , a manguera o regadera . 

El único tratamiento de presi embra consi stía en la apli caci6n 

de un repelente para las aves ,  único factor capaz de p erjudi car 

la siembra . La protecci6n usual para los almácigos ( media sombra ) , 

se hacía con caña s ,  tan abundantes en la zona , soportadas por v� 

rillas a lo largo del cantero . Con el avanc e del verano se quit� 

ba parcialmente la media sombra ha sta descubrir por completo los 

cantero s ,  para marzo . No se pres entaban problemas d e  damping off 

con estas especies.  

2 ) - Repiqu e :

·�Al cabo d e  un año , o do s en algunos caso s ,  las plantitas s e

repicaban ft vivero d e  cría. El repique �e reali zaba a raíz de snu 

da y durante los meses de julio-agosto . Al momento del mi smo se 

practicaba una mo derada poda de raí ces , si endo este tratamiento 

tol erado en grado variabl e  por las distintas esp e c i e s .  El raulí 

es la esp e c i e  qu e mej or respondía a las prácticas mencionadas , 

y en menor gradu el co ihue y ·  el roble p ellín . Las plantas p erma 

necían en el vivero d e  cría uno o do s año s para ser repicadas 

por s egunda vez o envia das a lugar definitivo . Esto no se hacía 

regularmente por lo que en mucho s  caso s p ermanecían en el vivero 

más ti empo del conveni ente. 
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En mayor escala que la utilizaci6n de plantitas de almá cigo , 

se pro cedía a repi car plantines del renoval natural ,  visto el ba 

j o  po der germinativo de las s emillas .  Estos plantines se sacaban 

del bosque en · el mes de abril , dejándo s e  ent erra do s para s er re 

picado s  en la primavera t con muy buen resultado . 

3 ) - Planta ci6n : 

S e  han hecho varias plantacione:s en pequeña escala en las cer 

canías de Pucará y en la Estancia Quechuquina , en la margen nor

te del Lácar. Previo a la plantación se practi caba nu eva poda de 

raí ces.  Como se advierte en alguno s datos consignado s más adelan 

t e ,  las plantas eran de gran tama.fio y con varios afios de vivero . 

A · continuaci6n s e  resumen dato s de los libro s del vivero , p� 

:ira las esp e cies de Nothofagus : 

Roble pellín : 

a- Si embra : se consignan valores de densidad de si embra que 

oscilan entre los 38 y 55 , 3  g de semilla por m2 . La germinación 

comienza a lo s 90 días , con porcentaj es baj o s .  

b - ler. r epique : para plantas de un año de edad las alturas 

máxima , mínima y media fueron de 27 , 7 y 10 cm respectivament e ,  

repicadas a una distancia �e· 1 2  cm entre filas y 14 cm entre sí.  

Para plantas de do s año s · ias alturas máxima mínima y media fue 

ron de 132 , 32 y 62 cm, con una distancia de 15 cm entre filas y 

20 cm entre sí.  

e- 2do .  repique : con plantas de do s afio s ( 1  almácigo +l repi 

que) , se repicaron plantas con las sigui entes alturas máxima , 

mínima y media : 134 , 19 y 60 cm a una distancia aproximada de 

18 x 18 cm. Con plantas de tres años ( 1  almácigo +2 repique) las 

alturas máxima , mínima y media consignadas $$n de 200 , 80 y 140 

cm, consignándose una mortandad del 26% al cabo de nueve meses 

de realizado el repiqu e .  
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d- Plantaci6n : se consigna una planta ci6n de tres hectáreas 

en Puerto L6p ez , adyacente a la Estaci6n Pucará , reali zada en �-
1951 con 4800 plantas del vivero de 5 año s  de edad con una altu

ra media de 1 ; 20 m, en terreno cercado . Al cabo de un año se hi 

zo un recu ento , calculándo se una mortandad de un 21 , 1%. Esta pla� 

taci6n fué destruida en 1953 por un c"ontrati staz maderero que cor 

t6 los alambres introduciendo bueyes en la parcela . 

Exi sten datos de o tras p e queñas parcelas plantadas dentro de 

la Estación Forestal , y en Quechu quina , entre 1950 y 1953.

Raulí : 

a- Si embra : en general la germinaci6n es buena con si embras 

de densidad variable ( 4 7 , 2�151 g/m2) .

b- ler. repiqu e : con plant itas de un año las alturas máxima , 

mínima y media son de 1 6 ,  2 y 7 cm resp ectivament e ,  repicados a 

una distancia de 12 cm entre filas y 13 cm entre sí. Con plantas

de tres año s se consignan al turas máxima ,. mínima y media de 165 ,

42 y 77 cm. 

e- 2 do .  rep i que : con plantas de do s año s ( 1  almácigo+l repique)  

las alturas máxima , mínima y media fueron de 50 , . 7  y 14 cm resp ec

tivamente, repicadas a 18 x 18 cm aproximadament e. Los valores de 

mortandad para primero y segundo repique . van de 7% a 17%.

d- Plantaci6n : se reali zaron plantaciones en p equeñas pare! 

las dentro de la Est�ci6n. Forestal Pucará , como la que se estudia 

en otro punto de este trabaj o .  

Lenga :  

a - Si embra: no hay datos de si embra . 

b- l er. repique: con plantas de un año las alturas máxima ,

mínima y media fueron de 10 , 2 y 5 cm respectivament e ,  repi ca

das a una dis tancia de 12 , 5  x 12 , 5  cm. Con plantas de do s años 

las alturas máxima , mínima y media fueron de 81 , 9 y 21 cm, re

picadas a uno s 19 x 19 cm. 
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e� 2do .  repique : con plant�s de dos año s las alturas fueron . 

de 8 5 ,  11 y 15 cm {máxima , mínima y media respectivamente) , re

pi cadas a una distancia de 17 x 17 cm. 

· d- Plantaoi6n : la única registrada es la de la parcela exper.! 

mental que se estudia en este trabaj �. 

ilire: 

Se sefialan densidades de siembra de 83 , 3  g/m2 y alturas de 

plantas de tres afto s al segundo reRique de 130 , 46 y 77 cm {máx_! 

ma ,  mínima y media respectivamente) . En 1951 se efectu.6 la pla� 

taci6n de una p�rcela en Pucará , que tambi6n fue estudiada en es 

te trabaj o .  

Coihue:  

Aparecen densidades de si embra que van de  95 a 164 g/m2 , con 

una germinaci6n muy baj a .  No se consignan plantaciones de ooihue • 

......... -.. __ o -----

. ; 

. ' ;.•' -. 



( b) - VIVERO Y PLANTACION DE NOTHOFAGUS :  METODO

LOGIA DE EXPERIMENTACION EN VIVERO DE ACUERDO CON 

LOS ANTECEDENTES Y OARACTERISTICAS DE LAS ESPECIES. 

32 . 

El hecho de plantear este tema , tiene como intenci6n contem 
. -

. plar la posibilidad · de llevar los plahtines obtenidos en. el vive 

ro , a plantaci6n en aquellas zonas no susceptibles de tratamien� 

tos de regeneraci6n. El renoval natura.t no aparece en donde el sue 

lo ha sido degradado por excesivo pastoreo o quemazones , combi

nados con procesos erosivo s ,  y suelos así transformados ,  son muy 
frecuentes en .la . regi6n. Es posible entonces p ensar que forestan 

do con plantas criadas en vivero y sometidas a un pro ceso de rus 

tificaoi6n, ae podr!a esperar una buena adaptación de las mismas 

al medio , que permitiera tornar nuevamente productivas áreas es 

t�riles. 

Las consideraciones siguientes se referirán al área oordille 

rana, donde el medio ambiente resulta 6ptimo para el desenvolvi

miento de las esp ecies : 

1- Siembra y almácigo s :  

La determinaci6n de 1� calidad de la semil.la e s  un punto im

portan te a considerar. Ya s e  ha hablado de la gran variabilidad 

de poder ger.minativo que 'presentan los No thofagus ; el cálculo de 

la densidad de siembra debe considerar este aspecto . Para ello , 

cono ciendo el poder germinativo de la simiente que se va ·a utili 

zar en la siembra , es po sib1e planificar la misma. 
Las semillas deben ser sembradas el mismo afio de su cosecha 

hasta tanto nQ �e estudie su eonservaci6n. • 

En cuanto a preparación del suelo y tratamientos de . presiem. -

bra , 110 se apartarán 6stos de los convenciona.lei¡ en la ·. zona , con 
. ._ . -

. . . ·��·.\ 
,. -·

. 
: ·: : .- . . . · . 

. la salvedad que no se han prese�tado en N()thof�B;llS ,  casos signi-
� :. . :: � ' 

fioativos de damping off t .  lo · que · obviaría en muchos , oaso a ,  l•t�,�!!.
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infección del suelo o semilla. Se ha nombrado como linico proble� 

JPB. serio de los almácigos el ataque de aves ,  que se neutralizaría 

con repelentes al efecto . 

En el vivero de PUoará las siembras s e  efectuaban en primav! 

ra , germinando las semillas a los 70-100 días. Cabe preguntarse 

qu� e!ecto tendría sobre la germinaci6n una siembra a fines de 

o toffo , ya que posibl emente la s emilla p ermanezca en dormi ción· du 

rante el invierno y ,  favorecida por ei tratamiento de frío inver 
. -

nal , la capacidad y energía germinativa se manifi esten en su máxi 

ma ex.presi6n. Tendría tal vez esto o tra ventaja ,  ya que la emer

gencia de las plantitas se produciría al mismo tiempo que la de 

malezas,  permiti6ndoles competir con éstas últimas en mejores oon 

dicioneá. 

La forma de sembrar, dimensiones de canteros y labores poste 

riores so.n prácticas standardizadas en la regi6n, y no t endrían 

en este caso diferencias significativas con las usuales. 

2- Repique J  

Según lo s antecedentes del capítulo anterior, las plantacio

nes s e  han realizado ·con un tamafio exagerado de plantas ,  lo cual 

puede haber resultado contrapro ducente. Se debe tender a lograr 

el máximo desarrollo del sistema radicular con podas de raíz en 

cada repique , procurando que no alcancen un grosor tal que perj� 

dique la plantac16n post erior. Al efecto , podría realiz��se un 

único repique en el inviérno posterior a la si.embra y con una p� 

da acentuada de raíz ,  para llevar a plantación al sigu.iente año . 

para el caso de ensayarse le: utilizao16n de envases , sucesivo s 

" cambios de cancha " p ermitirían· llevar a plantaoi6n al afio de la 

siembra y aún antes. 

3- cuidados culturales a 

Lo s · suelos del vivero , ·  con la llegada,z"".fJ.e la primavera, suelen 
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ser invadidos por gran cantidad de maleza-a , por lo general adven 

ticias en la zona , que compiten por luz , agua y nutrientes con 

las plantitas criad�s. Las malezas más oomu.nes son las quinoas 

( Chenopodium sp . ) ,  vara de oro ( Solidago chilensia) , Pichoa ( �  

phorbia portulacoi des) , vinagrillo ( Oxali s valdiviensi s) , Pru

nella vulgaris y Rwn.ex aceto s  ella . Esta última es·, sin duda, la 

maleza más perjudicial y difícil de erradicar en vivero s ,  dada 

su capacidad de multiplicaci6n por rizomas y por semilla . El aes 

malezado manual es la principal tarea que se debe realizar duran 

te el verano junto con el riego abundante , con gradual disminu

ci6n a lo largo de la estaoi6n. 

La media sombra de cafias se colo cará no bien sembrados los 

cantero s dando abundante cobertura en un principio para evitar 

insolaci6n y transpiración excesivas , y se irá raleando hasta qui 

tarla por completo al finalizar el verano . 

4- Traslado a plantaci6nz 

El cuidado principa1 para esta operaci6n consi ste en no exp� 

ner las raí ces al sol , debi éndo s e  efectuar el embalaj e de las plan 

tas y la poda de raíces a la sombra tratando de . evitar en lo po

sible días de sol y de mu.cho calor. 

La 6Bo ca óptima de plantaoi6n va de mayo a junio , pudi endo 

prolongarse hasta agosto , aunque en invierno ee verán dificulta 

dos los trabaj(D)S de· plan�aoi6n , por adversidades climáticas. 

------- o�· ._._._._ ... _ 
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CAPITULO IV 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS ENTRE TRABAJOS DE RE
GENERACION ESPONTANEA Y VIVEROS CON NOTHOFAGUS . 

35 . 

Para referirse a este tema e s  necesario delimitar en prime

ra instancia en qu� lugares ha de aplicarse uno u o tro sistema , 

es decir ; volver a formar un bosque reforestando con plantas ·de 

vivero o manej ando la masa que ha quedado de manera tal . que se 

produzca regeneraci6n. 

Las si tuacione.s que se pueden ::plantear al efecto son mu.y va . -

riadas , de todas maneras , lo primero que s e  debe tener en cuenta 

al encarar esta tarea es el asp e cto econ6m.ioo ,  que en el caso de 

reforestar con plantas de vivero implica un costo muy alto , que 

difícil.mente pueda ser igualado por tr�bajoa de regeneraci6n, te 

niendo en cuenta que esto s mismo s permiten, simultáneamente con 

el manejo del bosque,  un aprove chami ento variable del bo sque que 

reduce lo s gasto s .  De este modo se puede afirmar que es si empre 

conveniente la regeneraci6n espontánea implementada por el hombre ,  

a la reforestaci6n artificial (I) , en ·aquellas áreas donde l a  pri

lnera sea susceptible de ser aplicada con éxito·. Ahora bien, cua! 
· ' 

qui er trabaj o sobre regeneraci6n espontánea requiere una serie de 

estudios previos que aseguren la aparici6n y po sterior desarrollo 

del r enoval. La cantidad de árboles portagrano s ,  la producci6n de 

semillas y su viabilid�d, la calidad del suelo , la expoaici6n, la 
. .' 

pendiente y condiciones climáticas locales,  son algunos datos que 

permitirán concluir en la factibilidad de la regeneraci6n y en lo s 

tipos de tratamientos que se aplicarán. 

(I) De acuerdo con los estudios de parcelas implantadas ,  que se

tratan en el capítulo V { b ) . 
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Los trabajos sobre regeneraci6n espontánea realizado s en Arro 
yo Llo doonto y en el sur de Tierra del Fuego han dado resultados 
al tamen-te sa tisfaotorios t quedando demostrada su efecti vid.ad. Es 
por· ello que ·los tratamientos allí aplicados aparecen como los 

más apropiados para la Regi6n, allí donde las condiciones del bos 
que lo permitan. 

También el hecho de no tratarse de maderas de alta calidad, 
( salvo , tal vez , la del raulí) ,  redund.-. :_en benficio de la regene 

-

raci6n espontánea ; en muchos casos no se justificaría un tratamie� 
to muy co stoso , como po dría ser una reforestaci6n con estas espe
cies , cuando el mercado y la tecnología destinada a aprovechar e� 
tas maderas no estén de acuerdo con los costos de ·pro ducci6n del 
bosque. 

La conveniendia de forestar coh1 plantaa de vivero se manifie� 
ta en aquellas zonas donde las condiciones escenciales . para per
mitir regeneraci6n eepontán.ea no están dadas. cuando no se encuen 
tren árboles portagranos ,  por ej emplo , en quemazones , o donde el 
suelo , ya sea por desgaste , ero sión o incendios no p ermitan ge.:: 
minac16n adecuada , plantar con ej emplares de yivero sería la for 
ma de recuperar el bosque. Con referencia a la zona cordillerana 
chilena , la literatura aconseja forestar con latifoliadas en aque 

� . -

llas laderas abruptas y en hondonadas oon drenaj e restringido . En 
sus estudios sobre loa b9·sques del Parque Lanín, el ·Ing. L ebedeff 
afirma que no se pro ducé regeneraci6n { de raulí) al�í donde hay 
caña viva y espea-_. Los únicos claros en algunas . �i:,estas· zonas 

. ·�\. : ·__;'··;� .. �-: · 

con caña espesa son los dejados por las víaa ? �e saca ; sería impo_:: 
tanta; en estos lugares plantar en gru.pos dond� : sea posibl e ,  pos_! 
bilitando en aigu.na medida, una efectiva competencia · oontra la ca 
ña colibue. 

Además, sí . es. p9sib1etpara e l  caso del rauli planificar una . .;. :-- ··=·_ .<."';. � _. -� • .  ----r.:::= :.t ...;,:-l . 

. forestaoi6n en gran escala con todas las t6cnicas adecuadas. Su 
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buena calidad y crecimiento ( aunque no haya sido posible demns� 

trarlo en este trab� o ,  se cono ce por referencias ,  estudio s re� 

lizados en Chile con la esp ecie y también por ej emplares aisla

dos) , y también la posibilidad de formar masas ordenadas y con 

miras a un abastecimiento en maderas de una especie que actualme_!! 

te  se importa, serian justificación ·su.ficiente de cualquier inver 

si6n al respecto . 

En cuanto a la formación de vivero s de producci6n de Notho

fagu.s , por tratarse de una zona de origen de estas especies, e� 

tán ·dadas to das l�s po sibilidades de éxito de los mismo s pudién 

dos e ,  con mucho menor gasto que para un vivero de ex6ticas , ase 

gu.rar úna alta produoci6n y calidad de planta s ,  tal vez con el 

simple manej o de _ parcelas con sufi cient es semillero s ,  destinados 

a formar renoval permanentement e ,  repicando las plantitas oportu 
. .  -

namente a vivero s de cría. 

Como puede observarse , los tratamientos de regeneraci6n es� 

pontánea y la reforestaci6n con ej emplares de vivero , son acti

vidades no encontradas , sino que se pueden compl,ementar adecuada. 

mente. 

Las técnicas ensayada� para regeneraci6n con lo s resultado s 

aquí descriptos y los ant ecedentes de buen comportamiento d� e� 

tas plantas en vivero y sus característieas biológicas demues-
. . 

tran la factibilidad de 'ambos sistemas con la. consecuente recu-

peraci6n de los bosques y el acrecentamiento de nueei�o capital 

forestal. 

-------- o 

1 



CAPITULO V 

( a ) -CRECIMIENTO DE NOTHOFAGUS SP :
CRECIMIENTO DE RODALES NATURALES .  

38 . 

De aouerd:D con la información obteni da para cada especie_, se  

intentan determinar algunos valores característicos del crecimien 
-

to de los No tbofagus , tomando como punto de partida dtstintos · e� 

tudio s realizado s en la región cordillerana. 

En líneas generales po demo s decir que el crecimi ento de estas 

esp ecies en condiciones naturales es lento , con un crecimiento pr� 

medio que ,  en término medio se puede estimar en unos 2 m) por he� 

tárea y por afio , aunque 16gicamente ,  lae variaciones de este valor 
.. 

en más o en meno s dependerán de una gra� canti�d de factores ta-

les como el área basal , edad de la masa, estado sanitario , suelo , 

clima , etc . - Sin embargo , los dato s que contribuyeron a esta es

timaci6n provienen de estudios realizados en rodales vírgenes y 
en otros que han sido aprovechados por el hombre ,  con intensidad 

variable,  aunque en ningún caso siguiendo un criterio conservacio 

nista o de manej o ,  por lo que es 16gico suponer .que en áreas no 

afectadas por madereo , el crecimiento pueda sup erar al señalado • 

. . 

Crecimiento de la lenga: 

Para estudiar el crecimiento de esta espeo�e . se · utiliz6 la. . . . 

informa.ci6n obtenida de inventaries realizados por · el S ervicio 
. . . . . ' 

Forestal Nacional en diversos sectores de· · J:a regi6n . 
Andinalt pat!

gónica. . . . ¡. . . . . . 

Del análisis' de árboles tipo de varios ·  estudios · ae , . obtuvieron 
. . - ·  -- . . 

, ,  valores de crecimianto me�io 7 corriente. Los gráfic.os _ que aquí 

se muestran, - se _ confecoionaron con los valore� · de ' crecimiento :m.e

. dio y crecimiento corriente de los árboles tipo . estudiado s en ca



.. 
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da provincia mencionada , y estableciendo una correlaci6n con la 

edad de los ej emplares. De este modo se pretende obt ener una cur 

va de crecimiento medio y una de crecimi.ento corriente que resul 

ten significa·tivas del crecimiento de la lenga y· que permi_tan ex 

traer conclusiones generales sobre la especie. 

. ... .  
. . 

.

· .:1 ·· . . 
, , 

j 
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De · la observaci6n de .lo s gráfico s de las provincias represe� 

tadas ( Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego ) , puede sefialarse lo si 

gu.iente :  

1- El crecimiento corriente . de la lenga tiene tendencia as

cendente hasta los 175-200 a:flos de vfda , y a partir de entonces 

se estapiliza , o sigue aumentando pero con menor pendiente. 

2- El máximo crecimiento corriente de la especie se da entre 

los 215 y 265 año s de edad según el caso , comenzando enseguida un 

leve descenso o ·estabilizaci6n del mismo . 

3- En ningún caso la curva de crecimiento medio corta a la 

de crecimiento corrient e ,  por lo que el turno natural de la esp� 

cie, superaría los trescientos año s .  

Crecimiento del raulí, roble pellín y coihue :

Los dato s que se vuelcan en los cuadro s sigu.ientes, provi enen 

de estudios realizados por el Ing. For. N. Lebedeff en alguno s r.2. . 
' • '  

dales de Colonia Kaipú y Lago Epulaufquen, Neuqu6n. A partir de 

algwio s árboles t ipo analizados se hallaron promedios de crecimien 

to anual en. �ltura y en diámetro para cada especi e ,  que dan una 

idea conareta de la evo.luci6n de los mismo s en la reg16n. 

; . 

. j  



• 

)> ·

1 • KoSJ.t PILLJ/t/ : r.,.t.c/mt'u.to m•tJ/,o a..ual ,,, diÁmetro 1 aLfu,>.
d� alfUl'W . lit:JM/u flr . tle l"turla/•6 61t etle1tt'tt N.-J/''4 )' � .. E,-1e • 

'�"'""'" I ¡./�"'""' 

43. 

1I .. COIHIJE J t:l"edm1e,.fo 1rt""1e '"u�l M ti1imef1t1 f al.,lut-J á� �L9'f· 
htJI a,J,,,ltu ii¡>• tft.. rot:lal�# tn eoloniA Ht!t!'M 1 J.Ago Eplll.ak f -· 

f"'-", /./eu'lu•ñ • 



44. 

1JI • RA/JL/ : atetimit!nio me.tito ª""ª¿ �� diám�fro y �" AUu,d 
d� ��'4/tN ¡/,.boLu ¿¡oo · p'4 roela/e.� bt aol.ol'tht MAr y l.a.10 E,!J. 
iAuf'f'*�" , .

. 
IV�H'/Ht'n • 

' . 

• < 1 . � 

't . 

1 ' 

1 ' 



• 

4 5 . 

De las tres especies , es el roble pell!n la de mayor creci� 

miento , tanto en diámetro como en altura , siendo el raulí la de 

más lento crecimiento . Al respecto afirma el Ing. Lebedeff que 

esta lentitud· en el cre cimi.e.nto del raulí no es un carácter bio 

lógico de la especie, sino que se debe a las condiciones de baja 

luminosidad de leo bosques en general ,.  y cita casos de indivi-· 

duos que en un mismo ro dal han tenido un crecimiento muy supe- ·. 

rior al de sus semej antes , por . el s6lo hecho de desarro llarse en 

lugares mejor iluminado s. 

De todas maneras, las diferencias que se encuentran en el cr� 

cimiento del coihue, roble pellín y raulí , pueden atribuírse en 

gr�n medida al medio en el que crecen. Así , el roble pellín se de 

sarro lla en lugares preservados de vientos fríos y por ello con 

mej ores condiciones de temperatura , aunque con menos humedad. En 

cambio los requerimi entos en humedad y frío son muy altos tanto 

en raulí como en coihue, lo que redundaría en un período vegeta

tivo más corto . 

Para dar valores típico s de crecimiento cor�iente de rodales 

de estas especies en la Peía. de Neuqu�n, se cita el resumen de 

un inventario realizado en la margen norte . del Lago Lácar , por 

el Servicio Forestal Nacional ( cuartel Queohuquina, 1969) . 

Esl?ecie A. ba$ai�m2¿há) Nº árb .¿há Vol. to,tal � m3¿há) c. corr. m3
Roble pell:Ín 10 , 171 90 , 5  94 , 771 o , s41
Raulí 5 , 739 71 , 5 61, 350 0 , 410 

Coihue · 31380 2110 291379 Ozl39 

Total 19 , 290 183 , 0  185 , 500 1 , 390 



,. . 
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46. 

En cuanto a datos de crecimiento corriente y medio de ro

dal e s  de lenga y guindo , se incluyen en el capítulo II , parte 

( b ) , alguno s resúmenes de inventarios practicados en las pro

vincias de Río Negro y Ti erra del Fuego .  

___ ....._ __ o -------

.. 1 
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CAPITULO V 

( b) -CRECIMIENTO DE NOTHOFAGUS SP :  ESTUDIO DENDROMETRICO DE 

PARCELAS IMPLANTADAS EN LA ESTACION FORESTAL PUCARAtNEUQUEN. 

47. 

Se  realiz6 el estudio dendrom6tr1oo de tres parcelas con dis 

tintas especies de Nothofagus ; de do s de ellas se dis»onían ante

cadentes de su plantación provenientes de los libros del vivero , 

lo que facilit6 en alguna medida su desarrollo , por los datos ob 

tenidos en esta forma , complementarios a los de campo y gabinete.  

En cada caso se inventa.ri6 la parcela , considerándo se todos 

los individuos de la misma, ordenándoselos de acuerdo con su diá 

metro . D e  este modo se determin6 el árbol tipo , apeándo selo , y 

una vez medida su longitud, s e  tomaron discos a diferentes altu

ras para su posterior estudio en gabinete. 

Para la determinaci6n del árbol tipo no se consider6 la altu 

ra , en la imposibilidad de medir todos los árbolea, excepto los 

p erimetrales , de una altura algo mayor que los interiore s ,  lo que 

hubiera arro jado una altura media no representativa de la parcela . 

El trabaj o en gabinete se desarroll6 en tres partes , a saber : 

1- Análisis de la parcela : 

Comprende características de la misma . cuadro de distribuci6n : 

de frecuencias por diámet.;-o de c�da individuo, y por· cMses dia

métri caa , también determinación del árbol ti�. de la parcela y 

del árbol tipo por cada clase diamétrica. 

2- Análisis del árbol tipo : 

Determinación del diámetro a diferentes alturas y :  estudio del 

crecimiento durante lapsos de cinco año s a partir de su último 

año de vida, con el fin de Qbtener un resultado más detall�do de 

la evolución de la parcela y extraer conclusiones más acertadas 

para su manej o • 
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3- Generalizaci6n de los valores obtenidos en el estudio del 

árbol tipo a la parcela , y elevaci6n de �stos a hectárea. También 

conclusiones del trabajo .  

Estudio dendrom6trico de una parcela implantada de fiire. 

a) - Características generales y antecedentes de la parcela. 

Ubicaci6n de la parcela : dentro del Arboretum, en la Estacíon 

Forestal pucará , Neuqu,n. El Arboretwn se encuentra cercado en to 

do su perímetro , si bien en muchas oportunidades se ha permitido 

el pastoreo de animales dompsticos dentro del mismo . 

Superficie aproximada :  567 m2 .  Es un rectáng\llo dentro del 

cual se advierten claros dejado s  por plantas que no prosperaron. 

Edad de la parcela : 34 años ( 7  años vivero + 27 afios planta 

ci6n) . 

cantidad de árboles � 90 ( inicialmente 180) . 

Distanci� de plantación aproximada :  1 , 7  x 1 , 7  m. 

Densidad de plantaci6n aproximada, por há : 3460, 2  ( actual 1587 ,3)  

Antecedentes : de aéuerdo oon los libros de.l vivero t se realiz6 

esta plantación el 24/5/1951. Se plantaron 180 plantas de 7 afios 

de edad ( 3  afios almácigo + _ l  años ler• repique + 2 afios 2do .  repique) 

Se consigna una altura máxima de plantas - de 210 cm, un.a mínima- de 

150 cm y .una ai tura promedio de 180 cm, al momento · .de plantaci6n. 

En informe posterior se establece que· en 1967 s e · realiz6 un raleo 

de 28 árboles • .  La superficie se mantuvo cerrada y limpia -de malezas 

y oafía colihue. 
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b) - Inventario de la parcela, cálculo del �rbol tipo . 

El inventario de la parcela se realiz6 en enero de 1979. Se 

consigna uha altura media aproximada de la masa , de 13, 5 m, que 

corresponde a. la del árbol tipo , dada la uniformidad de la pare� 

la. Los respectivos diámetros fueron obtenidos por medición por 

cinta métrica , por falta de forcípulás ,  y convertidos de valores 

de circunferencia a valores diam�tricos.  

La sanidad de la parcela ea buena , no se advierten ramas ro

tas ni "nudos"  ( Cyttaria sp ) .  El fuste de las plantas es derecho 

y poco ramificado oon ramas finas . Llaman la atenci6n estas carac 

terísticas, poco comunes en bosque nativo de ñires, típicamente 

malformados y de deficiente sanidad. 

C u_ P\t> R O  _ _  N9 __ 1. 
bETESMlWAClON l>EL .  ARBO\. l'JPQ _ 

= Aib7. .:; 1 9.� cm ·

90 
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e) - Análisis del árbol tipo . 

Se pro cedi6 al apeo de aquél árbol que dentro de lo s de valor 

más ceroano al diámetro calculado ( 19 , 6 cm) presentara las carac 

terístioas más uniformes con respecto al resto de la masa , desea.!: 

tándo se lo s del �erímetro asi como aquellos cuya conformaci6n o·

estado . sanitario se apartara de la generalidad. 

Con el fin de estudiar la evoluci6n de la parcela en los úl

timo s años se analiz6 el crecimiento del árbol tipo en tDes peri 
odos sucesivos de cinco afios cada uno , tomados a partir del últi 

mo año de vida, .esto es: un período entre los 29 y 34 ailos,  otro 

entre los 24 y 29 afios y un· terc er período entre los 19 y los 24 
años. En estos períodos se determinaron los correspondientes va

lores de volumen de madera , crecimientos medio y corriente, y ere 

cimient� en diámetro y en altura. 

Características del árbol tipo : 

Diámetro a 1130 m (dap) : 19 cm.

Longitud total : 13 , 50 m. 

Fuste: derecho , se bifurca a los 8 metro s de altura , predom_! 

nando uno de los dos ej .es. 

Estado sanitario : buem> . Se advierte en los disco s inferiores 

principio de podredumbre en la ·m�dula • 

1 1 
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Observaciones: 

Los diámetros consignados en el0 cuadro anterior 1Ueron �bte 

nidos midiendo el diámetró mayor y meno r 4e cada disco , y prom_! 

diando . Para las medidas a los 34 afi.os de edad se midieron los 

discos en todo su diáme�ro , en tanto que los valores para 19, 24 

y 29 afia s ,  se obtuvieron midiendo diámetros más pequeños. dentro

de los discos ,  consi derando -la circunferencia delimitada por el 
. 

190 . , 240 . y 290. anillo , respectivamente • .  Cabe seklar que para 
1 

este mo delo de análisis se han seguido los lineam1.81ltos del tra-
. . . 

. ' . ' 

baj Q .. El Crecimiento del Oiprés" ( Libocedr\ls cbil.ensis ·· bd. ) ,  por. . ·--- ' . ' 

1931 • 

el Ing. Agr. Juan c. Pi ta, · oentro ele Ingeni eros Agrpnomo s , . Bs. As. 
. . .. . . . . . �-' . . 

. �ara. mayor claridad se expone el sigu.iente �squema con· los 

cortes practicados i  
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Estudio dend.rom6tr1co de una parcela implantada de lenga. 

a ) - características generales y antecedentes de la pareela. 

Ubicación de la parcela : en la Estaoi6n Forestal PUcará. j� 
to al río Nonthu6 y a unos 30 metros de la seociohal. de Parques 

Nacionales. La parcela se encuentra cercada. 

Superficie aproximada : 480 m2 . Se  advierten claros en la Pª.!: 

cela, de plantas que no prosperaron. 
I 

Edad de la parcela1. 34 aflos ( 7  afios vivero+?7-. .  �os plantaci6n) . 

Cantidad de árboles : 72 ( inicialmente l.20) . 

Dist�ncia aproximada de plantaci6n: 1 , 20 x 1 1 20 m. 

Densidad de . plantaci6n aprox. por há . :  6944 , 4  (actual 1500) 

Antecedentes : se realizó esta plantaci6n con ¡20 plantas ,  el 

18/5/1951 ( según libros del vivero ) .  Las plantas , con 4 aHos
· 

de 

almácigo y 3 de repique, tepían, al momento de su plantaci6n, una 

altura media de 80 cm, con una máxima y mínima de 110 y 40 cm. No 

se cita ningún tratamiento posterior a la plantación � aparente

mente no se han hecho raleos ,  dad� la desigual distribuci6n obser 
\ . .  

vada. La superficie está limpi.� de caña y malezas. 

b ) - Inventario de la parcel.a, cálculo del árbol tipo . 

El inventario de la parcela se real1z6 . dura.ute el mes de e.ue 

ro de 1979. Al · igual que en el estudio anterior, :. la al tura media 

para 1a parcela la r�feriremos a la del árbol tipo , '.�que es de 8 , 50 
- -� . ';• 

. ,._. .·. 

metros.  Los diámetros de los árboles fueron medidos , con cinta mé-

.... . _ . .. 

� 1 

J ·  
' 
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trica y convertidos de valores de circunferencia a valores diamé� 

tricos .  

El estado sanitario de la parcela e s  bueno , no se advierte la 

acci6n de agentes criptogámicos .  

C UA D R O  _Nº 1. 
p!I!iBMlÑAClON l>E'L ARB,OL T\ Po 

.1: 

' o  � (b'- JC.Ít ) AR,B OL Tl.P __ =i -L - ·ft.  _ � 

- =  844'i 
...,.,.. 

• '11,J �-"" 
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e )- Análisis del árbol tipo . 

Con el mismo criterio que en el caso anterior, se determin6 
el árbol tipo;  resultando su dap en 11, 5  �· Tal como ae v16 pa 
ra el análisis de ftire, tambián aquí ee estudió la evoluci6n del 
crecimiento en tres períodos consecutivos de cinco aftos cada uno . 

características del árbol tipo : 

Diámetro a 1>·, 30 m { dap) : 11 , 5 em 

Longitud total : 8 , 5� m. 

Fu.ste : derecho . 

Estado sanitario : bueno . 

.. .- ·,;, : 
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Estudio dendrom6trico de una parcela im.plantada de raulí . 

a) - características generales de la parcela . 

Ubicaci6n de la parcela : en .la Estac16n Forestal Pucará. su

perficie cerrada junto al río Nonthué y al lado 'de la parcela ex 
perimental oo lenga estudiada. 

Superficie aproximada : 450 m2. Presenta la plantaci6n una gran 
c�ntidad de claros que evidencian una alta pérdida de plantas. El. 
terreno está libre de cafia colihue • 

• 

Edad de la parcela : 23 a:fios .  
1 

cantidad de pla!lt&e : )1 

Distancia de �lantaci6n aproximada: 1 , 5  x , 2  m. 

Densidad de plantación aprox. ;por há. : 3333 , 3  ( actual 688 , 8) • 

.. 

Antecedentes i no se han encontrado antecedentes ·de esta plan-
taci6n en los libros del v�vero . 

b ) - Inventario de la parcela, cálculo del árbol ·tipo . ·' 

El inventario de la parcela se realiz6 en enero de 1919 . se 
tom6 como ·altura media para la masa, la correspon�ente al . árbol 
ti�o ,  . de a , 90 m. Los . diámetros respectivos se  o�tuVieron · de la 
conversi6n de valores d4. circunferencia a i . 30 m-.(dap) , -. tomados _ · 

• • � • •• r . 

a campo con cint� .. . m6trica·.,,�:El._ estado sanitario de l�: ._parcela es . . ' . . . . . - -·· bueno , _  si bien en la m6du1a del árbol tipo se  advierte principio 
. . 

de podredumbre en su parte bt;Lsal. L�at·plantas tienen fuste dere-
cho y ramas aún finas. ·- ' � . - . 

i 

1 

j 
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e) - Análisis del árbol tipo . 

El árbol tipo apeado se determin6 del mismo · modo. que en loa 

caso.a anteriores. El diámetro a 1, 30 m era de 11 , 8  cm. 

Tambi6n en este caso se analizaron tres peiodos . de vida del 

árbo l ,  de cinco affos cada uno , deterniinándo s e  volumen de madera , 

crecimiento medio y crecimiento corri ente, para lo s correspondi e_!! 

tes periodos. 

Características del árbol tipo : 

Diámetro a 1230 m {dap) : ll , 8  cm. 

Longitud total : 8 , 90 m. 

Fust e :  dere cho . 

Estado sanitario : bue�o . ( S e  advierte principio de podredum

bre en la m�dula , en el tramo inferior de la pl,nta) • 
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Conclusiones . 

Los resultado s de estos tres estudios no son muy alentadores 

en cuanto a efectuar plantaciones con estas especi es. Salvo el 

caso del fíire , parecería ser ctu� en las condiciones aquí · estudia . . -
das ,  el crecimiento de algunos Nothofagu.s fuera ·similar al . de ro 

dales naturales de las mismas esp ecies . 

cabe aquí hacer algu.nas consideraciones acerca de la forma 

en que se desarrollaron estas parcelas , con el fin de encontrar 

alguna . explicaci6n de los valores de crecimiento hallados. 

Para el caso de las parcelas de le.nga y raulí , .  ambas ubica� 

das en un mismo . QU&dro t ee pueden citar como factores adversos 

al desarrollo de las mismas el no haber esta�o protegidas de ra . -
moneo y destrozo durante gran parte de su existencia, según te! 
timonio de pobladore s ,  ya que era bastante común encontrar bueyes 

que pasaban el. cerco de alguna manera. Tampoco ha sido posible 

encontrar datos de un manejo adecuado , y lo s claros que se obser 

van en la masa no parecen responder a operaciones de raleo sino 

más bien a destro zos por animales u otros factores. · · 

La lenga , que en esta zona crece por sobre los 1200 m. s . n. m. 

no puede haber soportado un h�bitat mu.cho más caluroso , sin des 

medro de su evolución. 

Para el caso •_ del raulí , de cuya parcela no había .antecedentes 

en libros ,  se puede. adveÍ-tir por las distribuqion.es · de J.os gráfi 
1 . _ ·-•• ••• • •• -

ooe 2 y 3 que el único ej emplar de 38 cm de . di�e�r� no · parece 

pertenecer a la misma poblac.f6n que el reato
'· de . . las plantas estu . · · . . ' :,, : : ' '. --

diadas con lo que el crecimiento de la parcela seria ' aún menor. 
· .··, · ..... ,·. · ,· ·:J·

' . .... . , . . 

· Tambi�n se · :Puede esperar que ,  al menos en su.e. etapas . inicia 
· ··: . ! . - . .  · •. ,_. . -

les , · el crecimie�to : de estas especies se ha.ya v�sto � disminuido • 
.·-:. ,: . . ·:. · · ' ,, . 

al utilizar plantas de vario s  aflo s de vivero , · segu.rameIJ,te ·poco , ...... =._ ,'-. - •; . 

adecuadas al efecto • .  

' : '  .
·· 

j 

' _ .¡ 

. · 1 
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Los valores ·de crecimiento de la parcela de ñire son bastan· 

te s�tisfaotorios y como condi.ciones diferenciales de · las otras 

parc el.as , puede sefialarse que han crecido en el Arboretu.m de la 

Estación Forestal , sector que ha estado ceroado · permanentemente 

y protegido de la introm1si6n de. animales. Tambi6n: en eete caso 

el hábitat del flire coincide . con el de · la parcela , y aquí se ha . .  ' 
realizado al meno s un raleo . de la parcela. El mayor crecimiento 

en altura y mej or fuste respecto de lo que generalmente se obser 

va en condiciones naturales , sería oonseeuenci� de la alta densi 

dad de individuos en la parcela. 

Visto algu.no s factores positivos y adversos de estos ensayo s 
J 

no es posible generalizar los resultados obtenidos •. Lamentable

ment e ,  la falta de manej o de estas parcelas hace necesarias nue ' -
vas experiencias sobre e1 . tema , si quieren obtenerse datos con 

miras a trabaj os en mayor·. escala. 

De todas maneras ,  po dría ser interesante seguir experimenta_!! 

do con las mismas parcelas , dada la disponibilidad de datos que 

permiten su caracterizaci6n . actual. 
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CONCLUSIONES 

Si bien en cada tema desarrollado se ha intentado extraer 
conclusiones,- se pue den comentar brevemente las mismas1 

- Loe bosques de Notho:fagu.s son litiles po_r el doble papel que 
des empe_ñan al preservar el suelo siendo a la vez, · un oapi tal -de 
enorme valor eoon6mi co , que debe ser incrementado y mej orado , P! 
ra beneficio del país. También son necesarios, po� cuanto no es 
posible destru.í�los o reemplaz�rlos por otra actividad,.  sin el1 
minar los beneficios que brindan, los· que ,  con un cuidado racio 
nal de lee bosques , podrían mantenerse a perp etuidad. 

- El desequilibrio provo cado _por la actividad del hombre , en 
forma directa o indirecta , han llevado a la de_gradaci6n de gran
des áreas boscosas , poniendo en peligro a aquellas especies. Es 
imperioso entonces , dejar de cometer errores y emprender la rec! 
peraoi6n de todo lo que se ha destruido , sometiendo las masas boa 
cosas a un manej o planificado de manera "< l�.� permita aprovechar 
el bosque,  y a la vez , acrecentar el capital forestal. 

- Loa tratamientos para provocar regeneraci6n � los ensayo s 
d_e . manejo de masas bo scosas constituyen la i'orma correct' de rea 
lizar este trabaj o  de reQuperaoión. Vistos los.:·-��llUJ:tados de · es
tos trab@4as, as! Colllo los que se han reali���!;S;,Y:!'� y pl� 
taciones experimentales , ya · es posible conta;.%;-,���;��oientes · el_! 
mento e que indiquen qué · se debe hacer y qu6 .,.

·��Ti;_'.tc�;��6neo . Cabr:!a . ,· • , • ' . 
- -

repetir ciertas exp eri encias,  o bien continuar·:. '. ob.s'!�a�do la. evo
luci6n de al�na� 

.
parcelas, someti 6ndolae a. disti�tó :<�neJ o ,  co- . 

. 

.• - · .. \ · . :· "• �·� . .  ��.��:·.�;':\.��·.: - . . 
-__ .' 

mo po dría hace�ae con las parcelas de Lago Masoardi�'.;._-.;·.! �- - ·  . , . . . ' ·\·--:;;�-� .. _:�: . .-· .:�.
.. . . ; . 
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� La aplicaci6n de . distintos tratami entos de �egeneraci6n . 

y organ1zac16n, combinados con la forestación, podrían, en t&r

minos razonables de t iempo , conducir a un mejoramiento de los 

bosques , no s6lo cuanti tativamente .  sino fundamentalmente en ca 

lidad, aspecto que aumentará el �alor económico de las e speci es . 

- El crecimiento de estas especies , no parece constituir una 

barrera a la aplicaci6n de distintas técnicas de recuperaci6n, 

que a la vez rindan b eneficios econ6mi cos en pl.azos que justifi 

qu en las inversiones. Las reservas actuales sometidas a . aprove

chamiutos en forma escalonada , paralelamente con los trabajo s  

que demande una reforestaoi6n p ermitirán, en caso de una planifi 
,. 

caci6n correcta, obtener productos del bo sque en forma constante. 

_____ ... o ____ ..,. _ _  
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SUMARIO 

Se caracteri zan las especies de No thofagu.s de nuestro país , 

fundamentándo se el presente trabaj o en :t'unci6n de su utilidad. 

Los principales problemas que impiden la regeneración espo!! 

tánea son enumerados y comentado s .  Se concluye en la necesidad 

de controlar más rigurosamente el cumplimiento de ciertas normas 

y al mi smo ti empo realizar una extensa oampafia educativa que ha

ga tomar conciencia de la importancia de proteger lo s bosques . 

Se relatan experiencias hechas con lenga princip�lm.ente para 
' 

det erminar tratamient9 s para obtener regeneraci6n, normalizar � 
sas boscosas y determinar su manej o ,  así como también observar el 

efecto de incendios y sobrepastoreo sobre la regeneraQi6n. Para 

el caso de regeneración quedo demostrada la efectividad de todos 

los tratamientos que fav.orezcan la entrad� de luz al. bosque ; el 

más efectivo fue el de Cortas a Hecho en fajas con diseminacion 

lateral. Tambi6n se demostró la ventaj a de lea raleos para mej o 

rar el estado sanitario y la calidad del bosque. Para la lenga se 

det erminó un turno de corta de 80-90 afio s susceptible de ser acor 

tado a 60 afios con un man�jo adecuado . En cuanto a suelos degra

dados por quemazones o sobrepastoreo , se observ6 c6mo estos facto 

res inciden negativamente en la regeneración dü bo sque. 
,·· �' 

Las prácticas realiza das en vi vero , . 1ndi can · que . estas- espee 

cies no ofrecen mayores prolrlemas durante sus primeras e�apas de 

vida. Se comenta la práctica de extraer plantines. del �o sque y 

criarlo s en vivero , lo cual ahorra trabaj o· y ga_sto é ,  y merece ser 

tenido en cuenta para su eventual aplicaci6n. Tambi'n se hacen 

salvedades a algllnas prácticas. · 
· 
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Se enuncian posibles ventajas y desventajas de aplicar trata 

mientos de regeneración o plantar ej emplares de vivero . La efec 

tividad demostrada por los trabajos  de regeneración _ espontánea, 

p ermiten afirmar que esta será la vía principal de reau.peraci6n 

del bosque,  y la reforestaci6n p9drá cumplir con el mismo obj eti 

vo en aquellos lugares donde · no s e  pú�da provocar regeneraci&n. 

Se vuelcan datos de crecimiento de algunos Nothofagus , sefía 

lándose la posibilidad de incrementar estos valores mediante un 

adecuado manejo de rodales. Los resultados del estudio de tre� 

parcelas implantadas con lenga , ñire y raulí arroj an similares 

valores a los del crecimiento en condiciones na:tru.rales. �ara el 

caso del fíire,  los re.su! tados fueron bastante satisfaotorios ,  y 
al igu.al que en las otras parcelas ,  susceptibles de ser incremen 

tados con un buen manej o .  

------ o ._..,_ .. ,..... 

.· 

.... : .. _,·,--
... -... ��.t..-:�··:..�-�·-. :.:.- �-=-
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SUMMARY 

. This work - refer• to Nothofagus species of Argentina , based 

on the benefits that they provide . 

Principal troubles attenting against natural regeneratie.n · are 

comented, concluding in the need of striotly controlling some 

conservation rul e s ,  and simultaneously organize an educational 

campaign on the importance of woo d  protection. 

Some experiences with l enga ( N. pwnilio) have been done , in 

order to determinate the better treatments of regeneration and 

stand• s management. The e:ffects of burning and . ca'ttle grazing ha ve 

been observed as well. 

The treatments that increased the e:x:posure to the sunlight 

resultad positive. The best treatment done was Whole CUttings in 

Stripes with Lateral S eed Falling. It was also demonstrated the 

advantages o:f thinnings to get better quality and sanity. 

For the lenga , it was determinated a cutting age of 80-90 
years , but able to be reduced to 60 years with a correct stand 

management. 

Referring to degradated soil s ,  due to burning or overgrazing, 

negative ef:f'ects of these, faotors were observed on natural rege

neration. 

Nursery practices , show 'that No thofagus specie� · n.ave no trouble 

during their early stages. Transplanting s eeaJ.1��}:rrom - the :forest 

to the plant nursery is described as a goo d practice because of' i ts 
1 • • ' ' ' • 

economy and its availability. Some of the practioea are criticized. · 

A comparison b etween regenera tion trea tment�: 8J1� <f oresting .wi th . . . . 
. 

.- . -· " -:·· 

nursery plants is made , conoluding that the main
-
· wa:y::

' for forest 
' :

"' 

.
. : - . ...-

·
.: _ _ : .

. ·· 
. : . 

. 

recup eration is the first one , and reforesting will prov:Lde the · 
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same obj e�tives in those places were regeneration is not . po ssible 

( degradated soils) . 

Growth data of Nothofagu.s sp.eoies have been included, p�inting 

the possibility of increasing those values with 'an. adeauate stand 

managem.en t. 

Resulta of growth studies on implantad expei;im�ntal stands of 

lenga ( N. pumilio) ,  fiire( N. antarctica) , and raulí (N. nervosa) , 

gave · similar values to those of natural forest. Concerning to the 

fiire, the resulta were . qui t � ea tisfacto�y, and as well·:::aa in the 

other exp erimental. stands , liable to be increased · with management. 
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