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INTRODUCCiÓN

Debido a la globalización de los mereados, el sector agroforestal cI1ileno experimenta
en el último tiempo, una creciente competitividad que se traduce, para estar presente en esos
mercados, en adoptar procesos continuos de optimización de la productividad, a través de los
cuales, se obtienen productos de mejor calidad, aumentando de esta manera, las posibilidades
de una buena comercialización, junto a un beneficio medioambiental de primer orden.

Como una respuesta aesta demanda generada en este sector, el Instituto Forestal
lleva adelante el proyecto 'Investigación para el Establecimiento y Fomento de Cortinas Forestales
Productivas', que abarca las regiones VIII a XII.

Así, el presente manual recoge los aspectos más relevantes de este trabajo, y se
constituye en una opción para optimizar la producción agrícola ysu rentabilidad, con la inoorporación
de cortinas forestales para protección de cullivos, y su complementariedad con los beneficios
medioambientales allamente positivos, que conllevan estos sistemas.

Como un dato muy decidor, los resultados experimentales del proyecto permiten
establecer un aumento de más del 28 por ciento en la producción de grano, precisamente al utilizar
cortinas cortavientos, además de posibilitar la venta adicional de madera y productos secundarios
generados en las cortinas.



1. BENEFICIOS DE LA CORTINA CORTAVIENTOS

- Evita la rápida evaporación que se produce en suelos con escasa humedad, haciendo los sitios
más fértiles.

• Protege al ganado, sobre todo en inviernos fríos, lluviosos y/o con nieve evitando las bajas de peso
yenfermedades. Además, ayuda al crecimiento de empastadas y praderas.

- Reduce la erosión eólica en zonas en que el viento es muy fuerte, principalmente en las regiones
australes.

- Detiene el desplazamiento del aire trío, prevíniendo las heladas en terrenos accidentados.
-Aumenta la rentabilidad si se aplíca un buen manejo silvícola a la cortina.
· Brínda resguardo acasas rurales e infraestructura.
•Contribuye a la belleza del paisaje. protege riberas de río. taludes y laderas, carreteras y caminos.
· Proporciona productos maderables como madera, leña, y no maderables como frutos, semillas
y hongos.

2. RECONOCIMIENTO EN TERRENO

Para decidir la ubicación de una cortina forestal, es necesarío identificar claramente las variables
edafoclimáticas asociadas localmente al cultivo que se quiere proteger. Estas son:

El viento
La ubicación de la cortina debe ser perpendicular al viento predominante de la estación del año más
conflictiva. Si no se sabe la dirección de viento predominante del lugar, se puede considerar la información
de la estación metereológica más cercana, o hacer un estudio de viento, con banderas de algodón, o
más técnico con anemómetro y veleta para determinar velocidad y dirección del viento.
Cuando el viento tiene tendencia en dos direcciones, se instalan en contorno oen forma de L en el
terreno a proteger, perpendicular o en diagonal a las direcciones predominantes.

La pluviometría
En zonas áridas y semiáridas es recomendable disponer cortinas en forma perimetral para mejorar el
contenido de humedad del suelo. En cambio en sectores con altas precipitaciones se pueden plantar
sistemas de cortinas sólo en forma perpendicular a la dirección del viento predominante.

La topografía
Algunos elementos del relieve como cerros y bosques cercanos, actúan como protectores naturales
frente al vie~to. En consecuencia, sólp sectores descubiertos, planos ode lomaje suave requieren de
un¡¡,cortina protectora del tipo cortavientos. Sin embargo, si se pretende recuperar oproteger suelos
de ce(fOS oladeras, se establecerán cortinas paisajísticas ymedioambientales (véase manual pertinente).
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I N I NO r;- -
Región S E O NE SO Velocidad

Km/Hr
1--- -

Octava 17 25 58 20
Novena 17 17 17 8 8 33 15-
Décima 42 50 8 15
Undécima 17 66 17 30

f--- -
Decima2° 100 35

Fuente: INFOR o Dirección Meteorológicas de Chiie.

En el cuadro antenor, se aprecia que la Novena Región pesee cuatro direcciones de viento predominantes
de importancia, lo que dificulta la decisión sobre cómo orientar las cortinas para una máxima efectividad
en la protección que brindan. En este caso, se aconseja el uso de cortinas perimetrales, osea, alrededor
del cultivo y/o hacer un estudio de vientos especifico para el sitio de establecimiento.

En cambio, más al sur, la dirección del viento predominante es única, lo que indica establecer sistemas
de cortinas paralelas entre sí y perpendiculares al viento como una solución óptima.

3. DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURA YALTURA

El diseño yestructura depende del uso que se requiera de la cortina, ya que existen diferentes tipes
para aplicaciones específicas. Por ejemplo:

o Protección de cultivos agricolas como avena, trigo y otros.
o Protección de frutales yhortalizas.
o Protección de cultivos forestales, como viveros yplantaciones jóvenes.
o Protección del suelo contra la erosión.
o Protección de construcciones como invernaderos, casas ygalpones.
o Protección medioambiental ycontribución a la belleza escénica o paisajística, bordes de ríos,
carreteras y laderas otaludes.

o Protección del ganado, mediante establos vivientes, o "hospitales" como se les llama en
Nueva Zelanda.



Ejemplos de diseño arquitectónico aplicable
en praderas y potreros establecidos

Ar'boles cortina

Para una óptima disminución del efecto del viento y de paso. aumentar la protección de los cultivos,
las cortinas deben estar compuestas por tres estratas vegetales. Una eslrata principal arbórea de tipo
maderera y/o de máxima protección por su altura. Otra secundaria arborescente. conformada por
especies de menor tamaño; y una tercera arbustiva capaz de formar una cuña para el ascenso del
viento por sobre la cortina.

Existen tres tipos de diseño estructural de cortinas: dos de protección y uno de producción.

Diseño simétrico de protección

DesventaJas

Pard una plolE'cCIOn opllnld ')f' (jph(' \.(H1Sldf>ldl d lo Illt'/H)'-., till,1 IHII'I,j dt' ¡ ,Id" 1",11,11.1

Anula la creación de remolinos de viento
asotavento

Mejora la composición de las especies

Produoe madera

Puede resultar complicado el manejo futuro,
podas yraleos, especialmente el volteo.

Ocupa mayor terreno en el área de cu~ivo.

Dificulta la cosecha de madera de la estrata
rinclpal, si el objetivo de la cortina es

protección y reducción.
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Diseño asimétrico de protección

Barlovento

. Menor ocupación de terreno para el cultivo.
- El manejo futuro es más fácil.
. La cosecha de madera es más expedita y
puede ser escalonada en el tiempo, lo que
permite una protección de más iargo plazo
yuna producción más continua de madera.

V., Ansxo 3: Tabla do especies según estnlta yob¡eüvo de producción.
Ver Anexo 7e: Formas de volteo.

L..-- Cultivo_

Desventajas

• No presenta problemas.

Estratas:
El: Espe~es de rápido crecimiento
E2: Especies de lento crecimiento
E3: Espe~es accesorias.

(Arbustos, frutales).
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Diseño de Cortinas sólo para Producción de Madera de tipo Tlmberbelt
sin y con Estrata Protectora

•TImberbelt sin estrata protectora en bordes de potreros.



• Timberbelt con estrata protectora. (La estrata protectora no se poda)

Estrata protectora

• Más detalles en el punto 4.2.

Si lo que se desea es asegurar la protección óptima de una cortina, conviene considerar que el alto
final de la cortina adulta sea cuatro veces la altura del cultivo o estructura que se quiere
proteger. Por ejemplo. la altura de la avena madura tiene un promedio de 1,10 m, por lo tanto, el
tamaño mlnimo de los árboles principales de la cortina debe alcanzar los 4,4 m.

El siguiente cuadro muestra la altura potenciai de una cortina para la protección de un determinado
cultivo.

Cultivo Rango Altura Altura Cortina

Avena 0.90 a 1.2m 3.6 a4.8m
Trigo 0.50 a 1m 2a4m
Raps 1a 1.7m 4 a6.8m
Maiz 1.8a2.5m 7.2 a 10m
Papas 30a 40Cm 1.2a1.6

Fuente: Datos obtenidos del proyec1o "Investigación para el Es_lentoy Fomento
de CDf1ilasFfx_ ptrXiJc1ivas'. INFOR XRegión. (Ditector Proyeclo CésaIA1an:ón)

4. TIPO DE CORTINAS CORTAVIENTOS

Dependtendo de la utilidad requerida, las cortinas forestales se pueden clasificar en:

•Carlinas de Protecdón.

• Cortinas Madereras o 1ímberbe~.

• Cortinaspara BeIJeza Pai~rslica y Proteccióo MedIoambiental.

• Corti s ~ul\ipropósito.
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4.1 Carlinas de Protección
4.1.1 Carlinas Arlificiales Complementarias

Las cortinas artificiales de malla plástica del tipo Raschel o Perforada se utilizan como complemento
al establecer cortinas naturales, en zonas donde las condiciones de viento y edafociimáticas son
extremas.

Sin embargo, la malla plástica cortaviento propiamente tal, resistente, liviana, fácil de transportar y
colocar, es producida en Italia, España, Francia, en colores diversos y calculada con cinturones de
ojetillos para ios soportes ysujeciones, como las solic~aciones técnicas específicas, ycon la disponibilidad
de accesorios para una eficiente instalación.
Para las condiciones de la XII Región, no es adecuada la malla Raschel, por su baja resistencia y
durabilidad.

4.1.1.1 Carlinas de polines

Se construyen con polines de pino radiata impregnado de 2,5 mde altura y un diámetro de entre 10
y 13 cm. El largo depende del cultivo. La protección está dada por la malla plástica de 50% de porosidad
o malla plástica de mayor resistencia perforada o para cortaviento. (Ver costos en Anexo 1).

La finalidad de estas cortinas es proteger plantaciones jóvenes, durante los primeros años del
establecimiento, como lo muestra el dibujo, en zonas donde la velocidad del viento es atta yconstante,
como es el caso de las XI y XII regiones. De esta forma se protege el prendimiento y el crecimiento
inicial de las plantas forestales que constituyen la cortina protectora definitiva de los cultivos.

---------- - - -- ------ ----

Ventajas Desventajas

o Estructura tácil de armar.
- Resultados en corto plazo.
o Costo moderado.

o Mantención periódica de mallas, si se utiliza
del tipo Raschel.

- Deterioro de los polines con el tiempo.

10

Estructura cortina de polines

r- 3.5 mts. --,

Eslacas



Módulo Salto Chico, Puerto Moott, XRegión.

4.1.1.2 Cortinas Metálicas

Módulo Rupanco, Osomo, XRegión.

Ventajas

. Dependiendo de la altura, es fácil
de armar, tipo mecano.

I .

· Alto costo.
•Transporte de alto costo por su peso.
· Requiere tubos de bastante espesor

de pared (4mm).

El proyecto utinza cortinas artificiales solamente con fines de investigación, para estudios de dinámica
de viento: dirección e intensidad de vientos, precipitaciones, ~u ad, altura, aumento productivo,
entre otros aspectos de un cultivo determinado.
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Módulo Rupanco

Cortina de metal oon instrumental metereológioo automatizado.

4.1.2 Cortinas Naturales

Están formadas por árboles o arbustos que generalmente tienen rápido crecimiento, privilegiándose
la mezcla de especies de lento y rápido desarrollo en una misma cortina. La seJección de los individuos
depende de los pnoduélos que se desee obtener, oomo pueden ser madera aserrable, pulpable, madera
P3¡ra tomO( ña osimple ente, contribuir a la belleza paisajística y medioambiental de algún lugar
de\em¡inadO.

I

Dentro de las especies ás munes que se utilizan está el pino radiata, ciprés macrocarpa, álamo,
pino o egón en e otras. Un ejemplo d~ I~ diversidad de especies exóticas y nativas que se pueden
mez r estrala, resen en el ahexo 3 e este manual.



Cortina permeable

·~~:<i__

Cortina poco permeable

:::=:::::-~a~......... .!:).......• ~
---='---='---

Cortina natural de protección
con fines madereros

---+t Hilera de Prolección

----++Hilera Podada
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La cortina natural de protección con fines madereros, más simple, se compone de una odos estratas,
generalmente dos hileras, dispuestas espacialmente en forma de tres bolillos, con la principal podada
para madera libre de nudos. La segunda fila de árboles (sin poda) protege del viento a los árboles
podados. Y la estrata accesoria arbustiva, si existe, permite la formación de cuña frente al viento.

4.2 Cortinas Madereras oTImberbelts

Su objetivo es obtener madera de alta calidad y libre de nudos "c1ear". Puede proteger los cultivos,
en forma secundaria, al tener una estrata protectora, tanto de la madera de arboles podados, como
del cultivo asotavento.

Cortina maderera tipo B

Hileras
Pooadas
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Cortina de una hilera de árboles podados para madera libre de nudos.

Cortina maderera tipo C

Poda árbol
por medio



4.3 Cortinas para Belleza Palsajlstlca y de Protección Medioambiental

En esta clasfficación se encuentra una amplia variedad de cortinas construidas en lugares como bordes
de ríos, orillas y áreas de descanso como de carreteras, condominios, parcelas de agrado ycentros
de desarrollo inmobiliario. En las cíudades en forma de alamedas y en el campo, como cercos vivos,
además de otras aplicaciones como protección o recuperación de suelos, cerros, taludes y laderas.
También se usan en suelos con síntomas evidentes de erosión eólica o hldrica.

Su disposición ydiseno es el mísmo Que las otras cortinas, dando énfasis en árboles y arbustos con
alta textura, floración y colorido, en una combínación de especies y estratas.

Para obtener mayores detalles, se puede recurrir al Manual de Cortinas Paisajísticas yMedioambientales,
de este proyecto.

4.4. Cortinas Multlpropóslto

Cortina multipropósito

[[-.....0a·_o,.....
0·_
O·F~
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Este tipo de cortinas constituyen una excelente altemativa de complemento para el sector agrícola y
forestal. En este sentido, su uso es ampliamente extendido en países como China, Japón, Nueva
Zelanda, Canadá y EE.UU, sólo con variaciones entre especies forestales.

En el proyecto, se han establecido numerosas áreas demostrativas con este tipo de cortinas, con la
inclusión de especies frutales mayores y menores.

Su fin es complementar la protección que brinda la cortina de una o varias especies forestales en las
estratas hacia barlovento (delante de la cortina) e incluir en la estrata secundaria, en el lado de sotavento,
frutales mayores manejados en espaldera (ej.manzanos, ciruelos, perales, guindos y cítricos), y en la
estrata accesoria baja, también en sotavento, frutales menores: como frambuesas, arándanos, murtas
uotros de frutos nativos.

• Pino radiata
• Notro a barlovento y manzano asotavento.
• Murta a barlovento y frambuesa a sotavento.

Otro ejemplo de cortina multipropósito y dispuesto en un área demostrativa, de la IX Región, con estrata
principal compuesta y tres estratas con mono-hileras:

• Phytos sp.
• Notro
• Pino radiata

4.5 Cortinas Alrata Nieve

• Ulmo
• Manzano
• Frambuesa
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Beneficios de cortinas cortavientos forestales,
en zonas con nieve frecuente (XI y XII Región)

- Protegen al ganado, evitando la pérdida de peso
y enfermedades.

· Protegen de vientos y nevadas fuertes a
construcciones como galpones y casas.

-Amortigua el frio, si sen dispuestas penmetralmente
en casas, ahorrando calefacción hasta en un 40%.

- Las "atrapa nieve', proporcionan, con una adecuada
dispcsición, reservas hídricas, obtenidas en
invierno, que pueden ser utilizadas en primavera
verano para riego y ganado.

Retención de nieve por
la cortina arbustiva



De la misma forma. tal como se aprecia en la figura anterior. la cortina arbustiva retiene. con una
porosidad adecuada, la nieve empujada por el viento, acumulándola en el lado del sotavento, donde
se confecciona un dique de tamaño y forma en relación al largo de la cortina. Si la dimensión de la
cortina es de 20 x 10 metros, el estanque tiene que medir 10 x5 metros, en tanto, su profundidad es
de 1a2 metros, según el volumen de agua que se quiera retener.

Para facilitar la acumulación de nieve se recomienda construirlos en terrenos con pendientes entre 5
a20%.

Si se desea evitar la infi~ración de agua al suelo, el fondo de/tranque debe ser recubierto con polietileno.

5. CRONOGRAMA DE INSTALACtÓN

5.1 Habilitación de Terreno

La habilitación del terreno se define como la eliminación y limpia de la cubierta vegetal arbórea, arllusliva
y/o de matorrales menores que dificultan la plantación de las especies a establecer en la cortina.

5.1.1 Roce

Esta labor en suelos agricolas, generalmente no es necesaria, ya que la zona perimetra/ de los potreros
se encuentra libres de matorrales, debido a la preparación y cultivo del terreno que abarca las orillas
del cerco.

TIpo de Tipo Roce Maquinaria ----1
propietario

PEQUEÑO

MEDIANO

Hacha, machete, azadón, motosierra, pala plana,
rozón, guadaña.

Motosierra) pala plana y todas las herramientas anteriores.
Rana hidraulica accionada con tractor agrrcola,
desbrozadora.

;---- ---------------i
Hydro-axs
Rana hidráulica accionada con tractor agrícola, bulldozer.

17



5.1.2 Control de Malezas

Con esta faena se busca eliminar, especialmente en terrenos de cultivo agrícola o forestal, toda la
vegetación indeseable que pueda competir por nutrientes yagua con las especies de la cortina.

La acción se realiza en forma mecánica, manual o química, en fajas de plantación, o puntualmente
en la casílla o en la labor del metro.

•••• •••••I • I • • •

Maquinaria

PEQUEÑO

MEDIANO

GRANDE

Manual
Natural

Mecánico
Químico
Natural

Mecánico
Químico
Natural

Tijeras, azadón
Método MULCH de aserrín

Desbrozadora, arado, rastra.
Riego de químicos con bomba de espalda
Método MULCH de aserrín o Nylon

Desbrozadora, arado, rastraje
Método MULCH de aserrín o Nylon
Riego de químicos con bomba de espalda o maquinaria
de riego acoplada a un tractor

Ver algunos ooslos anexo 6.

¿CÓMO REALIZAR UN CONTROL DE MALEZAS NATURAL YEFECTIVO?
•

18

Con este método, el propietario.puede liberarse de la preocupación de controles posteriores. Asi, para
aviar que las plantas sean invadidas por pastos ymalezas, se presentan dos alternativas de prevención:

• MULCH de astillas,
/¡ aserrín ylo c~rt.eza,

uorgamcos:

Un estudt realiz1do por{11t'fOF¡,~ obre
Produ<:tivid9d de~I enpaootado por César
Aiarcón, demostro la efectividád del.MUtCH
de astillas 'chips' y aserrin en control de
malezas, ásociado a; un 'aumento eri
crecimiento ']Olable de las plántas derivado
de un equilibrio hídr'co y térmico en los

'meros tyrizonles dé suelo. (VerAnexo 6).



• MULCH de polietileno:

Si se usa este sistema, se recomienda
plantar por encima del polietileno. como se
observa en la foto,

También se puede hacer en forma individual,
alrededor de cada planta, cuidando que el
polietileno o cobertor especial. quede lo
suficientemente aplastado para evitar el
crecimiento de pasto en las orillas, El
estiramiento del polietileno, a través de la
hilera. se puede realizar en forma manual
o mecánica.

La bto muestra la máquina instaladora de poIietileno,
accionada con un tractor agrícola. Su función es
disponer el plástico sobre el camellón, y
simultáneamente los arados laterales de aleta
entiellan yfijan la orilla de la manga. Además, tiene
un sistema de riego incluido.

5.1.3 Preparación del Terreno

El objetivo de esta faena, es facilitar el establecimiento de las especies en el sitio. un correcto desarrollo
de las raíces a través de un laboreo. proporcionando un buen sostén a la planta y un mejor
aprovechamiento de los nutrientes contenidos en el parlil. Para lograrlo existen tres formas de preparación
de sillo: animal, mecanizada y manual. Esta labor en suelos agricolas yganaderos, sin limitaciones,
s610 requiere una forma de p1antaci6n tradicional forestal o para asegurar el establecimiento mediante
casillas de forma manual.

As( luego de una pasada de arado superficial. se verá facilitado el jaloneo yla exactitud del espaciamiento
determínado en la plantación.
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Método de preparación del terreno

PEQUEÑO

MEDIANO

Manual
Animal

Manual
Animal
Mecánica

Pala plantadora =casillas I hoyos
Caballos I bueyes =con arado I surcos

Pala plantadora =casillas I hoyos
Caballos I bueyes =con arado I surcos
Arado con tractor agrícola

MecánicaGRANDE Arados de discos, arado cincel, rastraje, etc.
acompañado de tractor agrícola,__---l.__---''----.;._

La preparación del terreno se puede realizar de tres formas:

• Cultivo con animal

Este consiste en la construcción de surcos
con un arado, de 'gualeta' o rompedor,
lirado por un caballo o yunta de bueyes.

La distancia entre los surcos dependerá del
número de hileras que constituyan la cortina.
No es necesario romper todo el terreno,
siempre que no exista 'pie de arado' o
compactación excesiva por laboreos
constantes anleriores osuelos desprovistos
de vegetación.

20

• Cultivo mecanizado

Esta es una forma más rápida de realizar
los surcos en donde se ubicarán las hileras
de plantación. En el caso forestal, en suelos
con altas limilacion fíSICaS, puede requerir
adicionar una labo de subsolado, pero no
es recomendable,



Profundidad y longitud de la casilla
para el desarrollo de las plantas

",..... ........... , - .. ! - 
.... ,- ..... "~"'" '"- ' ,.. ,~_ , .

.. '" ,.,
,. '"

0,50 M

, Cultivo manual

Se remueve, como se muestra en la ilustración, el suelo con una pala oazadón formando una casilla
de ·0,5 x 0,25m aproximadamente, que es lo óptimo para el desarrollo de las plantas.

5.1.4 Cultivo en Suelo Ñadis (')

La forma de cultivar opreparar el suelo en este tipo de terrenos, puede ser de forma manual omecánica:

, Manual

Este método se puede realizar a través de
montículos individuales, como lo muestra la
fotografía, de acuerdo a métodos probados
en el Proyecto 'Establecimiento de Bosques
y Plantaciones en suelo Ñadis', dirigido por
César Atarcón.

ruliTIl

¡
~~

, Mecánica

Esta se puede realizar a través de camellones,
efectuados con tractor 4X4 o bulldozer con un
arado especial. la distancia entre camellones
corresponde a los espaciamientos entre hilera
de la cortina y se planta sobre este.

(")PilIa fIlllfoonsciórl detallada de estos métodos, oonsuffaren: 'Manual básico de DISeñoYConstnJcción
de Redes de Drenaje XRegión 'yen el video 'Drenaje y hablMación forestal de suelos Ñadis'( Proyecto
Ñadis, INFOR X Reg¡on). Director de Proyectos: C. Alarccn.
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5.2 Plantación
5.2.1 Embalaje y transporte de plantas

• Embalaje: La técnica de embalaje dependerá del tipo de planta, del tipo
de contenedor utilizado en vivero y de la época de plantación.

• Plantas en Tubetes
o Speedling

En este caso no hay mayor
problema, ya que se

transportan en bandejas.

• Plantas a raíz
desnuda

Se sumergen las
raices en barro oen
gel, si se hace fuera

de temporada,
envuehas en sacos de
arpillera, así como se
ilustra en la siguiente

fotografía.

• Plantas en Bolsas

La manipulación
deberá ser
cuidadosa, ya que la
bolsa se puede
romper.

Las plantas deberan ser
cuidadosamente manipuladas en el
transporte, ya que con esto se
relaciona la respuesta de adaptadon
que tengan las plantas a un
determinado sitio.

Transporte

• Transporte ma~or

Es ilTlPo ante q e las plantas sean
prote~idas con un toldo, tal como se
muestra, en la figura, para prevenir
deshidratación ¡l!lr vlenio.

Transporte mayor de plantas



Si ellransporte va a ser en camión es necesario considerar lo siguiente:

Transporte mayor de plantas paradas
con tierra húmeda

•Plantas paradas en tierra
húmeda. En macetas.

Transporte mayor de plantas

•Plantas de mayor tamaño en
posición horizontal.

Transporte menor

....
-Igualmente las plantas deben
protegerse del viento
cubriéndolas con un saco
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5.2.2 Plantación de Cortinas Forestales

Se forman con una ovarias hileras de árboles y arbustos plantados en sentido perpendicular a la
dirección del viento.

Sentido perpendicular de
plantacion de las cortinas

forestales

VIon"

Puntos importantes para la plantación:

• Plantación Tradicional (Forestal)

Se realiza con pala plantadora y su rendimiento es de
600 a 1.000 plantas por jornada/hombre, siendo
recomendable para propietarios que requieran
establecer grandes superlicies de cortinas ycon suelos
agroforestales con pocas limitaciones físicas.
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5.2.2.1 Casilla de plantación:

La casilla dispuesta en todo tipo de suelo genera condiciones más favorables a las plantas. Debe ser
lo suficientemente amplia para que el sistema radicular de las plantas entre libremente, cuidando
siempre la posición vertical de las raiees para que tengan un correcto desarrollo. Se utiliza una pala
plantadora o recta.

En terrenos con escasez de agua oen plantación fuera de temporada, se aconseja utilizar un gel que
ayuda ala retención de humedad. se aplica en el hoyo de plantación; se mezcla con tierra yposteriormente
se planta, en húmedo oen seco.

Posición correcta de las raíces en
el proceso de plantación

• •
El producto gel HidroSortJ forest-G granulado (') ha dado buenos resultados para especies plantadas
fuera de temporada. La dosis de aplicación por planta es de 3a5gr.

Forma correcta de plantar

Forma correcta de plantar
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5.2.2.2 Espacio entre hileras y plantas

La distancia de plantación dependerá del disei\o, del crecimiento potencial de las especies consideradas
y del número de hileras que tenga la cortina. Normalmente varía entre 1,5 Y4 metros entre plantas.
La distancia entre hileras no influye, tanto en la efectividad de la cortina como la distancia entre plantas
sobre la hilera.

Espacio entre hileras y entre plantas

l,Smts.

1.5 mIs.

++ +++ +++ ++-+ +
, J

.................................................................
\.. _J 1 mt

••••••••••••••••••••,.,

I I
, J._.....
••I .............

DIseno y estructura corresponde al
predIO Sama Ema. CUlacautln IX
Regióo. c:lOI'lde NFOR lI8l"liI ¡,n rOOlU::l
de ensayO. Vef más disefto Anexo 9.

El diseño y la estructura corresponde al predio santa Ema, Curacautin, IX Región, donde INFOR tiene
un módulo de ensayo. Ver más diseño Anexo 9

5.2.2.3 Sistemas de cortinas

En los sistema de cortinas, la distancia entre dos o más cortinas estará limitada por la anura potencial
máxima de los árboles de la estrata principal o de crecimiento rápido en estado maduro.

. La distancia maxlma entre cortll1J5 es hasla 20 \eces la allulcl de la carlina \,'1 Jl.f Id a 1,,1.1

de la eslrald prlf1Clpal es la que delerl11lrlJ el rleco de d'~r~'I'l,IC O" Je' . t"'C
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Distancia máxima entre cortinas

'---20 ....eces la altura de la cortina ----'



5.2.2.4 Epoca de plantación

El periodo normal de plantación se desarrolla entre mayo y agosto. Sin embargo. en la zona sur de
nuestro pals se recomienda plantar amás tardar en agosto, cuando todavia la actividad vegetativa se
encuentra disminuida, pero con la utilización de gel yde riego se puede alargar el periodo de plantación,
yaún más con plantas en contenedores, siendo ventajoso en el caso de zonas especificas con heladas
asalida de invierno o tempranas en primavera.

5.2.2.5 Especies de plantas a utilizar

Dependerá directamente del objetivo que se decida para la cortina, de ia zona para establecerla, ya
que existe un amplio rango de productos a obtener, desde protección a maderera (Timberbelt). Una
de las ventajas más notables de las cortinas forestales, es su alta posibilidad de combinación de
especies nativas como exóticas. Podrá utilizarse plantas de rápido crecimiento como pino radiata,
álamo entre otras, en forma pura ocombinadas, y también se pueden usar especies de lento crecimiento
como frutales o especies nativas. (Ver Anexo 2de crecimiento de especies)

Elección correcta de planta

Deforme

Planta
pequ91'\a

!,
DumpplllO ofI

Rarz
Deforme

Dos ápices
Rel,

pequena

~lrtada
o Deslollada

5.2.3 Cerco

Para no entorpecer el crecimiento de las plantas, se debe cercar todo el contorno alrededor de la
cortioa forestal para prevenir el ramónea del ganado, daño de conejos, ovejas, caballos, entre otros
animales. En el caso de animales mayores hay que considerar más de 1.5 metros de borde alrededor
de las hileras perimetrales de la cortina.



..~........
• •. ..TIpo de cerco

Malla Ursus Animales mayores: Dimensiones:
vacas, cabras, ovejas ycerdos Alto: 0,8 ma 1,4 m

$ 535/m lineal cllva

Malla Hexagonal Animales menores: Dimensiones:
roedores grandes yconejos Alto: 1ma 1,2m

$ 574/m lineal cllva

Malla Raschell Protección contra el viento. Dimensiones:
50% No se recomienda cuando hay Alto: 1ma 1,2m

animales cerca $7161m lineal cllva

Alambre de Púas Animales mayores: Rollo de 275 m
N'13,5 vacas, cabras, ovejas, cerdos ycaballos $ 14.987 cllva

Cerco eléctrico Animales may¡ores: 1km de cerco móvil
alambre N'14 vacas y caba los $ 66.434 cllva
galvanizado "Agritec" Vald.

Junio 2002

•Ferretería Valdivia.

Cercos

IIJ 111 111
Malla
U",,,

Malla
Hexagonal

Malla
RascheM5O%

-. Alanilte de
Puas f'P 135

H
cereo Eléctrico AlalT'bre

Nl'14 galvanlzaoo
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Con ganadería, es recomendable establecer cerco eléctrico, que es móvil y más económico, Si existe
plaga de conejos ylo iiebres se recomienda adicionalmente la instalación de malla hexagonal en forma
perimetral total.

5.3 Riego

El riego es necesario en zonas áridas y semiáridas, y también en el valle central y costa norte de la
VIII Región o en períodos de sequía prolongados. En el período estival se recomiendan 2 litros de
agua por planta. Si no hay disponibilidad de agua cercana (pozo, vertiente), el transporte se efectúa
en tambores de 200 litros, siendo la frecuencia de riego recomendada cada 15 días, al atardecer. Si
se dispone de medios económicos se puede hacer un riego más sofisticado, como por ejemplo: por
goteo, acequia central ylo micro jet.

• Acequia central
Desde ésta se abastece de agua a los árboles perimetrales, generalmente por rebalse.

• Sistema micro jet
Este se realiza por medio de aspersores que abarcan un radio de riego relativo al distanciamiento entre
hileras, alcanzando acubrir de 1a 3mde radio.

• Riego por goteo
Se extiende una cinta o una manguera' rígida de riego a un costado de las plantas de las cortinas. A
las mangueras se le agregan goteadores" a una distancia necesaria para alcanzar cada planta de
la hilera. la cmta posee goteador'" incorporado.

'Cinta de tiego mII/nea/: 553 +¡va. Cooprinsem, Va/divfa.
"Sel de Goteadores ogoleros de 10 unidades(13 mm): $1500 con ¡VA Hidrocenler, Osomo.
"'Manguera negra de 1/2 pulgada $106 el ro/lo de 100m($115 menos de lOO m). Comercial C/iment,

Osomo.

29



5.1.8 Manejo Futuro

••••... '. .
j

PEQUEÑO

Intervencion

Poda
Raleo
Cosecha J

Herramientas Maquinaria

TIjerón, serrucho cola de zorro con acople de altura
Hacha, motosierra, tiro con bueyes
Hacha, motosierra, tiro con bueyes

TIjerón, serrucho cola de zorro o podadora de ahura
Motosierra, bueyes, tractor con huinche
Motosierra, tractor con huinche

MEDIAN~ Poda ~Raleo
Cosecha

GRANDE Poda Podadora de altura Stihl HT7
Raleo Motosierra, bueyes, tractor con huinche

J Cosecha Harvester, skidder con Graple, grúas Prentice, etc.
I..- ...L.I _

Ver fotos en Anexo 7.

Definiendo las intervenciones futuras:

5.4.1 Poda

J .

30

• Poda común
El objetivo de esta intervención es obtener madera de buena calidad (libre de nudos) como producto
final, como por ejemplo en las cortinas TImberbelt. se eliminan las ramas de la parte baja ymás valiosa
del fuste. cortándolas lo más cerca de la corteza. Se realiza en invierno.

Poda común



i

Uneas
de podtl

Otras podas recomendadas para cortinas forestales

• Podas laterales: En esta clasificación se destacan:

. Poda de formación
Se realiza el primer y segundo año, sobre todas las plantas, tanto forestales como frutales, para
estimular la brotacíón lateral de las plantas y en los frutales formar la copa generalmente en espaldera,
ambas en el sentido de las hileras.

Podas laterales de formación

Unoas,..., ----1'd._

Podas laterales de formación
Se ejecuta a partir de los 2 ó 3 años de plantar, dependiendo del crecimiento de las ramas.

Podas laterales sucesivas: Se realizan para evitar que las ramas laterales con su proyección
entorpezcan el crecimiento del cultivo y/o cambian la porosidad de la cortina, producto del entrelazamiento
oenvejecimiento de las ramas y crean heterogeniedad de copa en la cortina. Se debe efectuar cada
dos años, yse realiza en todos los árboles perimetrales de la qprtlna
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Poda entre hileras: Se realiza cuando la cortina cortavientos alcanza una gran densidad, aumentando
la competencia y cambiando la permeabilidad requerida. Esta poda en general, no es necesaria.

Podas entre hileras

Poda ápical: Se ejecuta cortando el ápice de los árboles auna determinada altura final de la estrata
secundaria o arbustiva, siempre ycuando se utilice una misma especie arbórea para establecer la
cortina en las tres estratas, por ejemplo pino insigne. También cuando se utilizan especies de hábito
arbóreo en las estratas secundarias oaccesorias. En general, esta técnica se puece utilizar en algunas
regiones donde no hay variedad de plantas disponibles en vivero para uso en cortinas.

Poda de raíz: Se realiza cuando las raíces de los árboles compiten con el cultivo. Esta poda se efectúa
con un subsolador alredecor de la cortina. proceso que debe realizarse antes de comenzar asembrar,
cada 2años desde los primeros años, para estimular que el sistema radicular profundice en el lugar.

La distancia de poda de raíces recomendada es de 1 a 1,5 mde la hilera exterior de la cortina. Esta
actividad es muy necesaria en árboles con crecimiento de raíces superficiales.

Podas de raíz



5.4.2 Raleo

El raleo en las carlinas cortaviento solo se realiza cuando Id~ copas se entrélazan de Idl

forma que dIsminuye y alecla la permeabilidad y se producen remolino') d( II('r'lo díec.tando

aSI al cultivo o estructura que requiere protecclon

Los raleos no son necesarios ni apropiados para la estrata secundaria y principal sobre todo en las
hileras expuestas abarlovento, en cortinas de pocas hileras, 2ó 3.

Raleo adesecho: se eliminan los árboles más débiles, suprimidos o los que estén dañados, siempre
ycuando ésta extracción no afecte significativamente la permeabilidad adecuada de la cortina, dejando
claros.

Raleo a desecho

Raleo selectivo o sistemático: Se eliminan árboles en forma productiva sin alterar el efecto de la
cortina, especialmente en hileras principales asotavento.

Se recomienda eliminar árbol por medio, para evitar la influencia de grandes masas de viento en las
copas. (Anexo 7fotos maquinaria y forma de ralear)

Raleo selectivo
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Ejemplos de diseño de raleo manteniendo la protección de la estrala principal

Ejemplos de diseño de raleo

• • • • • • •• • • • • • •• • • • • • • • •• • • • • • •• • • •
• Arboles se!ecciooados • Arboles extraldos

5.4.3 Cosecha: Se realiza dependiendo de la edad de rotación que se estime para la especie plantada
yel objetivo de producción de la madera. Para tomar esa decisión se debe evaluar económicamente
este negocio, considerando la realización agrícola y la forestal en forma integrada. Para este fin, se
desarrolló dentro de este proyecto, un programa evaluador económico de cortinas forestales integrado,
que mediante análisis físico-técnico y económico, entrega indicadores para la toma de decisiones de
establecer, manejar ycosechar cortinas forestales.

En el caso de especies exóticas como pino yeucalipto, se puede hacer una cosecha para madera
pulpable, de rotación corta menos de 1eaños, o bien conservar el producto sobre los 1eaños para
obtener madera aserrable o debobinable ( Ver detalles volteo Anexo le.). Especies nativas tienen
edades de cosecha sobre el doble de las propuestas para madera aserrable en exóticas,

5.4.4 Fertilización: En suelos agrlcolas generalmente no es necesario, ya que las praderas de estos
suelos se encuentran fertilizadas hasta orillas del potrero donde se instalarán las cortinas torestales.
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En el caso de que fueran terrenos sin manejo anterior, se recomienda fertilizar en primavera, con la
mezcla 'NPK, de 30 a40grporplanta. Si se verifican tempranamente cambios notables en aftura entre
los álboles de una misma estrata en sentido de la hifera, es necesario fertilizar a Iiempo para homogenizar
el micro sitio.
'SO Kilos de NPK= $ 9.600 ellVA Agritec, Vald. Junio 2002.

Cuando se fertiliza se debera eVitar el contacto directo de la planta con el fertilizante como
se muestra en la fIgura anterior

5.4.5 Control de Enfermedades y Plagas

En el caso de especies nativas los enemigos naturales frecuentes que aparecen generalmente en el
mes de mayo son:

Inseclos:

- Gusano blanco (Hylamorpha elegans)
- Gusano alambre (Grammophurus niger)

,Atacan las raices ycorteza de plantas.
• Efecto: Pérdida de crecimiento y mortalidad.
• Control Pre-siembra : aplicar volatón 30% en dosis de 10kglha.
• Post-siembra: aplicar Furadan 4F en dosis de 1kg/ha.

Hongos

Roya. (Micronegeria fagi).
Ataca a las hojas de las plantas.

, Efecto: Pérdida de crecimiento y eventual mortalidad.
• Control: Antracol, en dosis de 200 a 250 grAt de agua.

(Basado en el documento técnico Chile Forestal N'53.)
(Ver más antecedentes de control de plagas en Anexo 5).
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TIpos de Protección

Para controlar el ataque eventual de roedores yCOIlejos se recomienda proteger la pianta en torma individual, como lo
muestran las fotografías.

Protección 'Shelter".

6. ESTUDIOS DEL INFDR

Protección con malla. Protección con pelietileno.

El Proyecto Investigación para el Establecimiento yFomento de Cortinas Forestales, que ejecuta actualmente INFOR,
XRegión, mediante la instalación de módulos de ensayos yáreas demostrativas, en distintas regiones, pretende
demostrar la efectividad, para el uso agricola de cortinas cortavientos.

En los siguientes gráficos se observa la optimización productiva que proporciona la instalación de cortinas artificiaies
(Polines ymalla Raschel 50%) en un cultivo de avena en la Décima yUndécima Regiones, las que simulan el mismo
efecto de una cortina natural.

, Producción en granos de avena

Los gráficos muestran la producción de granos, comparando las s"uaciones 'con' cortina y 'sin' cortina (Testigos).
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Diferencias de peso ('Ir) promedio de avena
en cortinas y testigo•.

M6dulo Coyhalque.

.,
! .,
~ " r-......./ /

; JO

~ 20

~ 10,

DIferencia de pesos ('Ir) promedio de avena
en Te.tlgos y Cortina •.

Módulo Rupanco_

5Or----------:"..-=.....,
JO

20

", .... -1

II 13 IS 11 19

Sub T,.n_c:toll(m}.

3 , , 11 13 1!> 11 11

Sub Tr." .. c:toto(m}.,.-
Apartir de estos datos se estimó la cantidad de sacos de 80 kg de avena por hectárea en Rupanco y
Coyhaique. El rendimiento es el siguiente:

Con protección de Cortina
- Módulo Rupanco
- Módulo Coyhaique

Sin protección o Testigos
. Módulo Rupanco
. Módulo Coyhaique

: 224 sacos por hectárea.
: 247 sacos por hectárea.

: 148 sacos por hectárea.
: 198 sacos por hectárea.

Pi!' 1,) t,1')10 11 ((¡[jcj¡e l\in «("1 r or1111<1<; rll Ilf' lI1111]( ft'IlH'11\O ',lIl)('rlor ('11 r.l {r) por (If'nlo < ohrr

i 1 \ (JIH!lr (Jll ',11 (ortrfll ('11 f'11 111.du l() Hl,Pd!l(, X Ht qlOIl sHIUICrHlo Id Illl',ll1d I('rldr Il( 1,1 t'lI

! I 11IurlLJ ) (01 11 lIIJU·' XI n('(lI')' (()I) UII ) 1 t ) P)I II ,d<l di Inl rl'IlH'lllo (11 id (Ollrllf Ilit) (nll

((,r!l')d~ ~I !Jf( 1 I ¡p·,tlllO

Altura en cultivo de Avena

En los siguientes gráficos, se observa la diferencia promedio que hay entre las parcelas que están
protegidas por cortinas artificiales y las que no tienen protección (testigo). Detrás de la cortina a
sotavento. Cada subtransecto cOfTesponde a 1metro de distancia.
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ANEXO 1: COSTO DE CORTINAS ARTIFICIALES

Cortina de Polín
Dimensiones: 2mde altura x 10,5 mde largo,

Empresa Materiales Precio/Unidad TolalS

Maderas Viento sur Polines de pino, 2.75X1 OX8 7 polines 1,140 7,980,-

Tablitas para dar firmeza 8 tabillas 250 2,000,-
3x1xlcm 7 polines

MCT Platina de 32 X6m 3,800 3,800,-

Ferreteria Valdivia Cable Galvanizado de 2 mm 71m 25 1.775,-
TIrafondo de 318 x 2 11'2 24 u, 83 1.992,-
Cáncamo de N'9 12u, 88 1,056,-
Malla Raschell 50% 11,5m 740 8,510,-

TOTAL=S27,113-
Cortina de metal
Dimensiones: 4mde aNura x21 mde largo,

Empresa

Maestranza
Hoffmann

MCT

Ferreterra Valdivia

Materiales

Estacas grandes
Estacas chicas
Estacas con plancha

Tubos de 1 314
Tubos de 1 1/2
TIras de fierro l'
Angulas de 80x80x6cm
Angulas de 65 X65
Laminado de 5x1 000x3000
Cañeria Asim ISO 65 1 1/2

Cable acerado de 4mm
Mosquetones 8,5 cm
Prensacables 1/4
Guarda cabos 3116
Prensacables 5/16
Guarda cabos de 1/4
Tensores 318 grandes
Tensores 5/16 chicos
Cable acerado de 6mm
Cable acerado de
4,9 mm

20
20
7

7
7
3
3
4
1
1

147m
40
87
75
48
43
20
51
54

Precio/Unidad

1,640
1,640
2,050

4,700
4,000
9,280
18,340
12.418
39.400
10,300

245
425
118
47
100
51

1364
890
285
282

32,800,
32,800,
14,350,-

32,900,·
28,000,
27,840,
55,020,·
48,672,
39.400,
10,300,-

f36'309'.
17,000,·
36,975,
3,525,-
4,800,
2,193,·
27,280,
17,800,
5,985,
15,228,-

TOTAL=S489,177

Para la correcta instalación de caninas artificiales dirigirse al Instituto Forestal Sede X Región Valdivia
contacto: César Alarcón A, Jefe de proyecto 'Investigación para el Establecimiento y Fomento de
Cortinas Cortavientos Forestales",
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2: TABLA DE ALTURA POTENCIAL DE ESPECIES ORNAMENTALES

m
Especies Forestales Regiones 5Años 10 Años 15 Años

Avellano
Boldo
Canelo
Ciprés de la Cordillera
Ciprés de las Guaytecas
Romerillo
Laurel
Lenga
Lingue
L1euque
Luma
Maitén
Mañío hojas largas
Mañío de hojas punzantes
Mañío hembra
Maqui
Meli
Notro ociruelillo
Ñirre
Olivillo
Pimiento
Quillay
Radal
Raulí
Tepa
lineo
Murta
Ulmo

VII·XI
IV-X
IV-XII
VI-VIII
X- XII
VII-XI
VI-X
VI-XII
V-X

VIII-X
VII-XI
III-XI
V-X
IX-XI
IX-XI
IV-XI
IX-X

VI-XII
VIII-XII

IV-X
I-RM
IV-X
IV· X
VI-X
VIII-X
VI-XII
VI-X
VIII· X

3,5
1,8
3

2,5
1,8
2,3
1,8
3
3
2
3

3,8
2

2,8
2,3
4

3
4

2,2
3

4,5
4

1,8
4
2

3,8
1,2
2,8

5
2,5
4,5
3,5
3
4
4

5
5
4
5
6

3,5
4
4
7

5
5,8
3,7
4,8
5,5
6,8
3,5
7
4
5

1,5
5

6,5
4
7

4,8
4

5
4,8
6

5,6
5
7

7,8
5

4,5
6
8
8
7
5
8

8
9

4,8
10
5
7

1,5
6

Fuente: •Plantas Ornamentales Chilenas". Autores: G. Rodríguez, R. Rodríguez, H.L. Barra/es.

21,52
23,25
25,02
10,86
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Pino radiata VII 7,17 14,78
Pino radiata X 7,34 15,89
Eucalipto X 8,8 17,12
Pino oregón VIII 5,8

En el caso del álamo, se recomienda plantar varetas de 1ó 2mde allura
Varetas de 1 mcrecimiento en: Varetas de 2 mcrecimiento en :
1año:4m laño:8m
2años: 8m 2 años: 10 m
3años: 9m 3años: 13 m
4años: 12 m 4años: 15 m
5añ ;1 m 5a" :l7.m 1 1I
'Los aatos so s o para tener referencias ecrecimiento en alfUra. El crec' lento dependerá de
las condiciones edafoclimáticas y el manejo posterior que tenga la especie plantada.



ANEXO 3: ESPECIES SEGÚN ESTRATA y OBJETIVO DE PRODUCCiÓN

Reg. E·' DbJetlvo E·2 Db,etlvo E·3 E·3
Estrata ProduCClon Estrata Producclon Estrata Estrala
Principal Secundarla Accesoria Accesoria

VIII P. radiata T-MAM' Castaño MA·MU·FR·lE Hortensias OR
E. Globulus T#A-liP-lE Avellano FR Murta OR
P.oregón T-MA. Almendro FR Maqui FR·OR
Cupressus OR Nogal (J. regia) FR·MA Grosellas FR·OR
Alama T-MA.-IIP Nogal (J. nigra) MA·lE Vid FR
Aromo T-MA.-lE.QRfO Duraznero FR Aráflllano FR
Encino T-MA.-lE Ciruelo europeo FR Frambuesa FR
Castaño T-MA.-M U.fR.lE Avellano europeo FR Rosa Mosqueta FR
Sauce 0R-l.E Guindo agno FR Papayo FR
Hualo MA-MP-lE Guindo dulce FR·MA Tuna FR
Coigüe T-MA.-MP-lE Manzano rojo FR zarzaparrilla FR
Laurel T-MA.-MP-lE Manzano verde FR Trevo DR·FD
Maitén LE-OR Membrillo FR Notro DR
Peumo LE-OR Olivo FR Retama DR
Quillay LE-OR Peral asiático FR Acacia saligna FO
Espino CA-lE Peral europeo FR S. mimbre DR·BA

Naranjo FR Rosas OR
Limonero FA Spireas OR
Sauce OR·lE
Litre OR
Boldo OA·lE·ME
Notro DR
Bellota DA
Arrayán DR

IX P. radiata T-MA.-IvV' Castaño MA·FR·MU·lE Hortensias DR
Eglobulus T-MA-M'-lE Avellano HD-FR Murta FA·DR
P.oregón T-MA Almendro FR Maqui FR·OR
Cupressus OR Nogal (J.regia) FR·MA Grosella FA·DR
P. ponderosa T-MA Nogal (J.nigra) MA·LE VKJes FR
Alamo T-MA-IIP Duraznero FR Arándano FR
Aromo T-MA.-lE.QRfO Ciruelo europeo FR Frambuesa FR
Encino ¡T~ Avellano europeo FR Rosa Mosqueta FR
Castaño T U-l.E Guindo agrio FR Notro OR
Sauce 0R-l.E Guindo dulce FA·MA Aliso OA
U(mo T./M Manzano rojo FA Zarzaparnlla FR
Raull T-MA.-I.f-lE Manzano verde FR Alerce OR
Roble T-MA-MP-lE Membrillo FR Arrayán OR
Caigue T-MA-MP-lE Olivo FR Trevo DR
~au!el T-MA-I.'P-lE Peral 'ático FR Mell ME·OR
Maitén LE.Qf\ Peral~opeo FR Relamo OR
Peumo LE-OR SaUce FR·DR·lE S.mlmbre OR·BA

Boldo DR·LE loniceras
Olivillo ~E-oR·lE Rosas Floribundas
LingUe MA·LE OA
Canelo MA·MP
Notro MA·lE
QUlllay DR
Maitén LE-0fl
Peumo LE-0A

ayán lE-0A
Qfl·lE 41



Reg E·l ObJetiVO E·2 ObJetIVO E·3 E·3
Estrata ProduCClon Estrata ProduCClon Estrata Estrata
Pnnclpal Secundana Accesona Accesona

X P.radiata T·MA·MP Castaño MA-FR·LE l1x1msias OR
E.Globulus T-MA-MP-LE Nogal.(J,regia) FR·MA·LE MJta FR·OR
P.oregón T-MA Nogal (J.nigra) MA·LE tvB:¡..i fA-OR
Cupressus OR Ciruelo europeo FR GIlliWs FR
P.Pomderosa T·MA Avellano europeo FR ~ OR
Alama T-MA-MP guindo agrio FR ¡I¡¡'nj¡ro FR
Aromo T·MA·LE·OR Guindo dulce FR FI<l'T'b..e;a FR
Encino T·MA·LE Manzano rojo FR Rosa~ FR
Castaño T·MA·FR·LE Manzano verde FR NOOo OR
Canelo T-MA MenbOllo FR I\i:¡¡ OR
Ulmo MA·Mp·LE Peral europeo FR ~ FR
Raulí T·MA·MP·LE Sauce OR·LE ~ OR
Sauce OR·LE Boldo ME-oR-LE A.ece OR
Roble T·MA·MP·LE Olivillo MA·LE S.nirbe OR·BA
Coigüe T·MA-MP·LE Lingue MA·MP ~<rIxBi.o
Laurel T·MA·MP·LE Canelo MA-LE ~ OR
Marrén LE·OR Narro OR OR

Quillay LE·OR
Maitén LE-oR
Peumo LE-oR

X
E.nrrens T-MA-Mp·LE Sauce OR
E.globulus T·MA·MP-LE Encino MA·MU·LE

suelos Encinos T-MA·MU·LE·OR AllIo OR·LE
ñadis Alamas T·MA·MP canelo MA·LE

Canelo T·MA·LE P.radiata MA·MP-LE
Ciprés de Las C.guarrecas PO·LE
Guaitecas PO·LE

XI P.oregón MA·LE·OR Ciruelo europeo FR Maqui fA·OR
Cupressus OR Avellano europeo FR Grosellas FR
Alamas MA-MP Guindo agrio FR Arándano FR
P. contorta MA-MP Guindo dulce FR Frambuesa FR
P. ponderosa MA·MP Manzano rojQ FR Ñirre OR
Encinos MA·MU·LE·OR Peral europeo FR Notro OR
Abedul OR·MP·LE Marrén LE Calafate FR
Aliso MA·MP·LE Lenga MA·MP·LE Mata negra OR
Notro OR Sauce OR-LE Avellanos FR
Larix euroletis MA·Mp·LE·OR Relamo OR
Coigüe MA·MP·LE Juniperos OR
Sauce OR·LE Berberis OR
Lenga MA·MP·LE Erika OR

XII P.oregón MA·MP Ciruelo europeo FR Mala verde OR
Cupressus OR Guindo dulce FR Mala negra OR
Alamas MA·MP Manzano FR Grosella FR
Lenga MA·MP·LE Cupressus OR Calafate FR
Abedul OR·MP·LE Caragana PR Arándano FR
P.radiata MA-MP-LE Frambuesa FR
Calagana PR Re~mo OR
Larix 1MA·MP·LE·OR Erika OR
P.ponderosa MA·MP·L~ >1 Jun~ros OR

Berbe . ¡OR
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ANEXO 4: COTIZACIONES DE PRECIOS DE PLANTAS PARA CORTINAS FORESTALES

...
vivero!
ciudad

.. . •••

V 133.272165 'Alihuen' Limones 1año 1,5 1890 b
Hijuelas Naranjos 1año 1,5 1890b

Mandannas 1año 1,5 1890b
Nísperos 1año 1,5 1890b
Almendro 2años 1,8 2000 b
Panos 1año 1,5 1890 b
Ciruelos 13 meses 1,5 1890 b
Manzana roja 14 meses 1,5 1890 b
Manzana verde 13 meses 1,5 1890
Ciruelo europeo 2años 1,8 2000
Cerezo 18 meses 1,5 2360
Nogal 22 meses 1,5 2540
Membnllos 2años 2,0 2000
Olivo 2años 1,5 2000
Peral asiático 1año 1,6 1500
Murta 14 meses 0,4 1500
Vid 13 meses 2,0 1500
Avellano conlos 2años 0,5 2000
Arrayán 2años 0,7 2000
Sauce 1años 1,6 800

33·221226 San José Uvas 20 meses 1,8 2000rd
Peral europeo 20 meses 1,8 2800 rd
Castaño 2años 2,0 4000rd
Nogal injertado 2años 0,6 4500rd
Guindo 2años 1,8 2800 rd
Peral asiático 2años 1,8 1500

IX 45·714979 "El Palto" Eu. glóbulus 8meses 0,2 35 t
Angol Eu. nitens 8meses 0,15'0,3 SO t

Pino radiata 9meses 0,15 15 rd
Aromo 7meses 0,16 35 t

45·237474 "Metrenco" Eu. glóbulus Temporada 0,3 40 rd
Padre las Pino radiata Temporada 0,4 20rd
Casas Pino oregón 1año 0,6 180 rd

45-411314 "Flor del Lago" Raulí 3años 1,5 500
Villarrica Araucana chilena 18a24mes 0,3 100 rd

45-491064 "La Araucana" Araucana brasileña 18a24mes 0,7 700rd
GortJea Arrayán 18 a24 mes 0,4 1000 b

Avellano 18a24mes 0,4 700 b
Coigüe 18a24mes 0,6 170 rd
Canelo 18a24mes 0,5 500b
Raulí 18a24mes 0,75 170-1000
Laurel 18a24mes 0,8 700rd
Ulmo 18a24mes 0,6 1000 b
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Notro 18a24mes 0,4 OOb
Tiaca 18a24mes 0,8 1000 b
Palmilla 18a24mes 0,6 1000 b
Peumo 18 a24 mes 0,6 1000 b
TIneo 18 a24 mes 0,5 1000 b
Mañío 18a24mes 0,5 lOOOb
Olivillo 18 a24 mes 0,5 looob
Palmera 18a24mes 0,25 1500b
Abeto azul 2años 0,4 SOOOb
Pino oragón 1año 0,6 100 rd
Pino radiata sn 0,4 15 rd
Castaño sn sn 300rd

45-215720 'Tres Espinos' Ciprés 6meses 0,35 150
macrocarp. 7años 0,6 600

45·241339 'California' Notro 4años 0,5 3500
Temuco Lenga 2años 0,3 1300

45·881310 ' Conar Canelo 4años 0,4 3500
Curacautín.

63·216186 'La Quila' Pino radiata 1año 0,35 23
Valdivia Pino oregón 2años 0,35 100

Cupressus 2años 0,35 12O
Alama híbrido 2años 0,06 380
Coigüe 2años 0,5 100
Encino 1año 0,7 12O
Castaño 1año 0,2 120
Sauce 2años 0,06 380

63·215595 'Angachilla' Pino radiata 2años 0,45 80
Valdivia Pino oregón 3años 0,8 150

Cupressus law 3años 0,8 500
Atamo híbrido 2años 3 350
Coigüe 3años 0,9 200
Encino 3años 0,8 200
Castaño Sañas 2 1000- ¡3años j 200
~u.{JIóbulus 1año 3 40
Nirre 3años 5 500

63·212483 'Pichoy" Manzana Urrona sn 1,2
ValdMa

64·323064 '~Ñanclt Frambuesas 0,6
La 0,5

0,5
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" .. Edad

64·237444 'El Parque' Pinooregón 2años 1 150
Osomo Raulí 2años 0,7-{),8 170

Coigüe 7años 1,8 170
Aromo temporada 0,5 60
Alamo 2años 2,5 150
Ciprés tulurosa 2años 0,8 150
Castaño temporada 0,6 100
Encino 2años 1,2 200

67·522164 "CocIlrane" P. conlO<ta sn sn 70
Cochrane P. ponderosa sn sn 70

61·261067 "Río Los CieNos' Alamo sn sn 738
Punta Arenas Ciprés sn sn 574

Macrocarpa sn sn 328
Lenga sn sn 492
P. coolorta sn sn 492
P. ponderosa

rd : Raíz desnuda
b : Bolsa
ts : Tubetel speedling
sn : Sin información
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ANEXO 5: CONTROL DE PLAGAS

En el caso de especies exóticas como el pino y eucalipto, las amenazas más frecuentes son:

• Plagas presentes en el pino

Control..... ..o o'l·o. o

Fuste Avispa de oma<lara.
(Urocerus gigas).

Alaca a trozas. la laNa
causa galerias que
depresian la madera
aserrada. No alaca árboles
en pE.

Orificios circulares, galerías en la
madera.

Manual, sacando larvas y
restos de insectos.
Quimico con bfomuro de
meb\l.

F'laje BictKl del cesto.
(Tanalopsyche c!lilensis).

Desfoiaciooes fuertes en
primavera ydiciembre,
donde consumen l'l~e de
lodo el año, causando
desfoliación lotal. Insecto
ocasional

Capulo ocesio de seda ""aJeIga
de las ram~as de roer gris, donde
las hembras permaneceo loda la
vida.

No es nEl:eSaOO, ya~ tiene
roochos enemigos naturales.

F'la~ ClI'ICUna espinLKla.
(Om1iscodes
cimamornea)

las laNas se alimentan del
ápice Yavanzan hacia el
fuste comiéndose todas las
aciculas nuevas.

Falta de aciculas en el ápice en
mmas laterales oen todo el ártd.

No es necesario ya que tiene
muchos conlJoIadores
naturales. No se
recomiendan controles
qulmicos, pero han
demostrado eteclividad los
insecticidas de contacto.

Sro1e PoIila dO blol.
(Rhyacionia bouIiana)

Muerte de yemas ybrole
principal. Los;rboIes
atacados no mueren.

En verano los adultos se poeden
delectar con .a_ de larorronas
de alraooón sexual. Durante el
otoño, invierno yprinavera, se
deben observar el ápice, yemas y
brotes.

~ inlfgaoo de o pOga
de tTKXlo de lograr convivir
con el insecto, minimizando
el daño ecOOOrrico que
pueda provocar.
Esto se basa en el control
biológico, ar'avés de un
panlsilo de la pol!la lomado
Orgilus olJscUJalor, " cual se
alimenta de las larvas e
illerrulrll'l" desarr.kl
biológioo de o plaga

FoIo~ Pulgones de las aciculas
(EulachrnJs spp).

Provocan dorosis y¡x.oden
provoca, o"ida anti>pada
de las aclwas.

Marchas cloróocas en las aciculas,
yse presenta formando grandes
poblaciones cubriendo ramas y
brotes.

POI" su importaocia
económíca secundaria no ha
sido necesario llevar acabo
controles operativos.
Existen muchos enerrigos
naturales.
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o Plagas potenciales en el pino

Zona Nombre Importanoa DeteCClon Control
del del daño
daño

fuste AVISpa Taladradelfa
de. Madem.
I~r.. noctilo)

Causa morlaJidad de
áJboIes Y-.:coo de •
madera. Normalmente el
daño 00Irienza por áJboIes
débiles.

SlJ preseroa se matIifIesla alravés
de gotas de reSll'lél yperforaciooes
en ~ fuste, clorosis, desl.lación,
mortaidad de árboles Ygalenas en
la madera.

COI1tr. biolog<o eteclMl
es el nematodo Deladenus
sincid'lCOla, El cual es
_ "Iorma arlIDal
.. _ cebos. los que

¡miamente han sido
_<los. Este remátodo
esteriliza a la hembra. lo
OlIO que se usa par.!
_ es la porta Yraleo
oplJI'luno •asi se vigorizan
los árboles.

• Enfermedades presentes en el pino

l ·o'

o.

• •• ImportanCia
del daño

,

l' . Control

Rai:es Hongo ooiof nuel
(Anniatea spp)

Raíces Pudw de rafees
IPI1ytopl111m cimamorri)

_ fl2lÍllAp<al

yflQes I~

IIlpIoja pillea)

Hongo que puede destrur
~ -,1ogranOO.
"""'" del artn se ha
en<mJadoenpilo_
yet.<aIyplus.

se ........oa asooado a
su~os Cal drenaje
restringido, alaca raices.

Aleda apIalllas enoe 4y
9años de edad. causa
_deIá1b<j.

Proo1<8 rnaoIormaoones,
rnJIiIIedIas en los broIfs,
delormacicln de 1tJs~,

muerte de iI¡Jice Ypor
ültimo muerte total.

,4¡laiecen !JIlIIOS de caIa"l'" de
ooiof amaJiIenlo ocalé en • base
de lOOOlleS oen mader.I muerta
sobre ~ SlJel>(mayo-juIo)

~ Ovanlar • corteza de • zona
del euelkl de • ~anta, se puede
oiJ5elva¡ una mancha de ooiof ca~
en el tallo. Es lrecuenle OOservatkl
en plantas mel'lOl'es de 4años.

las p!meras señales de Ilfección
SOl~ """"'"daóticas,
amanlo ",dosas que aparecen
en las aciculas en '*"">iMemo.

Es postile _Iodo ~ año,
excepto en verano. se maJifiesta
Cal: muerte del ipice~ (J
invertida). Muerte regres;...a e1e1
áIb<j desde ~ iI¡Jice priocilal o
brotes laterales tlacia el fuste,
marctVtamienlo ele la copa, se
005eMll numerosas ypequeñas
p<o11tlerardas de ooiof nego ..
las acíWas. COI'leza yramas.

No se COf'tICe conbtt Pata
prnvenr, se deile tener~ terrero
bien drenado.

Se leva acabo cuando •_Il<tua entre '" 25 a
'" 40J'" oenlO de defolIaciIn,

--"" a¡>k:aOOn(JIim<a en """"'"' y_euanoo._
es Sl\I8OOl' " 40 por ciellfJ, sedeIlIl apIcaI en _ y
enero. La¡ ~JINCOS c,Je se
iJiIzan m ilxJ:IlnJIo de aoe
uOXIdo """",'.66k~
aceite emutsible m.'ha yagua
hasta completar 5nde vokJron
lotal de la mezda. El equipo de
aplCación que se debe usar es
1Il !IIanIlab rrOoo.:* catrcm
par.! golas de 65 miaooes,

eslaf'I" - ""agialilr_ elDá,*".
se1""'"podal1i>y
ToIaslas__~

tavorezcan aldesanoil de '"bosque Yigo<Oso, _ána
dsnwur.'-'" de.
_Noseha
defoosIradoenCllie.
efeclMllad de algtil itIlgdda
Que sirva para pre~enlf

rnestaeión opara elmnar su
presef<ia.
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• Enfermedades presentes en el eucaliptus

..
•• 1

1 •• Importancia
del daño

...
Cuello
de la
p1an~

Cuncunillas cortadoras.
(Macu~lla spp,
Dalaca spp)

Provoca dOOl~enlo y
,ninamiento de la pIanra. Se
obseNa en primavera, sólo
en pIanIaci:rles del año. Soo
larvas de r:ob' pardo OSCll'
anegra, cilíndncas y
ijgeramente arqueadas.
reves!klas de escasas setas.

El primer slnlOma es la rnardlilez de
la ~anla. ,4J _ un desca~. se
p.¡ede 00servar el anillamieflto en el
cuelo de la pIanra efe<tuarlo por las
"",as 81ejKlo _'1írIo es la
cor1eza yel cambittm. En algunos
casos COfIan totalmente la planta.

En la acliYidad f"estal no
se ha desaITOlado 111 (l)fj«j
operaÜYO.

Gorgo~ del Eucalipto
(Gonipl.rus sartelatus)

Escarabajos que se
almenlaJ1 del brole principa~

~q", provoca mólormaOÓl1
del fuste. la laNa emite un
•",.....10 en Ionna de hio.La _ es lXllSi:JJola

por las larvas, las q'"
debilitan el crecimiento de la
p1anla.

Se oIlservan perforaciones de las
tqas por accól de las larvas, y
lXl1lOIIa de los bordes de hojas por
los aclJtos.

El conIrO puede ser ",imico
con productos del bpo
piretrtides. También se
puede hacerel co",roI
biológico con un parásito de
huevos Anaphes nitens
(Pala""" Mens) que es una
avispa la cual klgra un buen
control.

Ranillas C!lK:!larl1l. 8 daño que produc.1a la hembra va colocando ~s Ilt.ows No se ha descrito un contrd
ytallo [Tetligades spp) helrbra al i>:ruslar los bajo la <X>1ela Yavanza sobre e11a1<l operativo.
p¡incipal huevos en ramilas yen talos yrepite la ope<ación ~ que va

Pienes. Las heridas f_ndo una cicaIrlz que forma el
producilas en la corteza y aspecto de haber enl,rrado los
en el dema I"'den dientes de 111 sem.dio. La \orr¡jlud
ocaskmr """"""'" del es variable pudIendo alcanzar
fust. y<¡Webc. del ~Io en la 15cm.La 0'I\>0SlUI1l se realiza en
zona doMe se incrustaron verano. No se ha clescrilo un
los huevos. conIrO opel1lÜYO.

Ralees Gusanos blancos. En las plarrlas de más de 111 Las larvas se detectan en el suelo Anles de hacer al¡ún tipo de
(Hilamorpha elegans, año de edad el daño se en la segunda semana de febrero y OO1lrol debe evaluarse el
Phytoloema hermanni). prodooe en las raX:~1(as y en la p¡imeI1l <¡.iocena de rIOI'ontl'•. número de laJvas por metro

ralresseardarlas_ Entre agoslo ysepliemhr. ~od"", cuadraoo. Si el muestreo es
la ooneza de las raiees el mayor prolllema. más de 2Q talVaslm2, se
p¡incipales. utilizan insecticidas de

conlacto aplicado al suelo.

Fust. Gusano dellebo. Las lalVas se clesarroIIan en La detección se huce obsefvando el Da buenos resultados el
(C¡;Ie<OflulCla eI."1iar de la _111, Iusle Yla base de los á_, siendo raleo sanitario cuando el
va~Mana) provocando gaOrias que los p¡iJ<i>ales slnlomas dela~: ataque es reciente yhay

recorren el fuste debi~lando heridas yhtmimienlos en e11usle, pocos árboles atacados en
al ártloI, ya q'" las heridas escurrimiento de resma, manc:tIa el rodal. Se eliminan los
~~ la entrada de osaJI'a en el fuste por el desarrolkl ,lboIes atacados del rodlal.

.Atacan aEu. Nitens, de lumagina, aserrln en la base del
ydebe 'o,jlarse bien la ártloI, presencia de MIos que se
sq¡erticie ya que este alinentan de la resina como,
~ es muy común. cl1aqu.~ amarila, ho<mgas, cieM

volante, etc.; oIof caraeterístX;o a
,,"'lermenlada.

Presencia de ár1>oIes quebrarlos con
galeóas en la madera

Fust. Hormigas. Producen deo:orrezamienlD, Se deI~ amedia@! de eroro y No ha sido necesarió un
(Campoootus ycuando eslo ocurre se ma.o, 0Jlnd0 hay dé1iit hidf\co.lo control operativo.
ehri,"",) ~ en "",,nas;""" primero que se ,son sBGdaoes

pIanra "J'll de descortezadas alo~ de ~ pIanra
recuperarse 500. pero oen la corteza rad' ar, lo que
cuando se produce en el produce an1_10y
,,,,lo. la plarrla mue~ Este flOSl-" march'" de ladaño es poco ,,,,,,ente tJari

1
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• Enfermedades presentes en el eucaliptus

,.
,. ,

FoIaje

. ,.

Mardias Foiates
•Cercospo<a spp
•Myrosphaerella spp
•Hende..... spp
•Phylloslic1a spp
•seplona SIlP
•HaJl¡lleSSIa spp

PcIvlIo bIar<o
FoIar
1000um eucoi'I')

Impcrtanaa
del daño

l'l1MlCilIl <lstinlos "'" de
manchas "" ¡>.oden legar
adelonnar la hoja,
ocaSlOl'lan:lo la inefw:.ieooa
de la loIosinlllSis. Es severo
dataqoo en verano atl alta
¡jwklsidad. SiIa_
~fa el 30 por aenlo del
~aJe, el crecrniento del
ártJoI os ~ec1ado.

PrOllJce la deIom1aciIo de
las holas ylismooye la
capacilad kiloSIntélica.

...
Se rllCOOOCeO p« manchas de
dl"enlos ~maMS de ooIor calé,
rojizo, purpura ysa ubican en toda
la hoja.

ApaJeCe en ....... El hongo cubre
la "ll'fIaede ~ Ilota Cal lila capa
fina Yblar<¡ueana de aspeclO
poI¡ooenlo, proweando mardlas
lUncas semejando ~ poIYo Iak:o.
No daña Iqas adultas.

PnMx:a_de_,
péflIda de ooIor, marchüamienlo y
muerte. Esta eotermedad sa
mriesIa en kJg¡es doode ~ .....
pt<de alcanzar aIlas lenIpe!anJras.
La ¡jama muere fápodamenle
_~"*,,,_a

la pIr"Ia Los""",,_sahaIl_hmgando ~.....,
Cal _ de mello

No se coooc:e un COOlrOI
operativo.

Puede ser oomballlo Cal

fungICidas~ "'" Benlate._o poIYode azufre.

Los ll'Ojores reMados sa
han _Ilmgando ~
_ Cal bronuo de mello.

Fuente: 'Manual de Detección y Controt de Plagas y Enfermedades Presentes y Potenciales en
Plantaciones de Pir¡oYEucaNpto', (Luis De Ferari; Osvaldo Ramfrez)
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• Enfermedades presentes en el Alama

..
•• •

• O' ImportanCia DeteCClon
del daño

_ Perioradores Cuando es _ ccIoca
•MeIanopIiiIa poc!allai. los _ en las gne1as

de ~ corteza. De 9a 10
dias nacen las laNas que
penetran l'Vl1edialameote
allJonco, aUmentándose
de la corteza yde los
anilos de cfecrnienlo
SlIjJerii;iaIas de ~madefa.
luego hacen una galerfa
_ OYem'" para salir
al año S9iienle.

8 áJbO es _ en ~ parte
baja, lo _ pu<Iendo_

con la acaón del viento.

~ Ud. se""""'"cma9il
agente extraño en ~ tílefa o
~ntaoón deIie <iJi9rse ~
SAG (SeMeio AgfcoIa Y
Ganadero) oaoms de
CONAF, (Co!poración
Nadonal ForeslaO, que lo
orienlarán respecto alas
medidas atomar.

Corteza

__es

•MaaorI1Jhaia arda.
(ctmma peluda del
¡:mento)

•Onnosoodes
omamomea
(Curam del pino)

Hoogos
MeiaJlIlsOra sp.

Hongos
Cytospora
cIlysospem1a

Cuando ~ delOiadón es
kJIaI o1atdia se producen
daños, ya que el áJbO
queda-para
....de lior'I'" yaros
roectos.

causan enfermedad alas
hojas aIamo arrediadlos
del verano yen lTIlICOOs
casos éstas se marth~an

ycaen premat1mlenle, lo
que p1'oOJce retraso en el
crecimiento.

Ataca cuando el árbol a
sufrido daños por l'eladas,
déficit hidrico, carencia
ootncional ocancros
proáJc1o del ataque de
aros agentes- PeneIra por
hendas de ~ oorteza,

I
causár<ije r.ipImIer/e~
rn.oerte.

las hojas presentan IOOIdedJJaS.

Se rea>noce por ~ apariaón de
in.<Iib:iones "",fiIo.nararja en
~ cara infelior de las hojas y
colocaciones neguzcas en ~ cara
superior.

Aparición de manchas de color
pardas anegras sobre ~ corteza.
Ene1_final de ~ enlennedad
~ corteza se seca yse desga..
en tiras.

Fuente: Revista Comisión Nacional del Álamo. Junio del2000.



ANEXO 6: CONTROL DE MALEZAS YFERTILIZANTES

• Control Químico de malezas

Para evitar la competencia y pérdida de dinero se debe realizar un reconocimiento y análisis de la
maleza que se quiera evitar en el periodo de preplantación y de la que se quiera eliminar en la
postplantación.
La aplicación del qulmico depende de la época de plantación, condiciones climáticas yde la germinación
oaparición de la maleza. Se recomienda hacerlo cuando la maleza brote, en el caso de zarsa mora,
rosa mosqueta, entre otros, o cuando la hoja tenga un verde tierno en el caso de gramíneas como
avenilla, ballica, pasto del perro, etc. La aplicación del herbicida requiere de buen clima, ya que es
necesario aplicarlo en pastos secos y tener por lo menos tres dlas sin lluvia.

Los químicos nombrados acontinuación son amodo de referencia, dejando a libre elección el producto
requerido.

• Control preplantación

Se debe realizar una buena limpieza alrededor del lugar donde se plantará. La aplicación del químico
se hará 15 dlas antes de la plantación con un sistema de riego con aspersores accionado por un tractor.

Productos químicos más usados en el periodo pre-planlación

Producto Nombre comercial (ejemplos) Precios Ssilva I
I

Glifosato

Preemergente
Surtactante

Aoundup x20 it
Simazina 500 FW x 20 It

Unífilm 707 x litro

48.017

45.045

23.412

Precios Cooprinsem Valdivia Junio de 2002.

• Glifosa/o:
Características

1. Producto no selectivo
2. Postemergente
3. Absorción por el follaje
4. Sistémico
5. No residual
6. No requiere de lluvias luego de la aplicación

Estos tres productos se aplican en conjunto.
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• Control postplantación

Este se aplica, si es necesario, al segundo año de la plantación dependiendo de la germinación y
cantidad de malezas.

En caso de aplicación se utiliza una bomba de espalda con una boquilla anti deriva para evitar el
contacto del herbicida con la plantación.

Producto Nombre comercial (ejemplos) Precios $ snva

Glifosato

Preemergente

Surlactante

Graminicida

Para hoja ancha

Roundup x20 It

Simazina 500 FW x 20 II

Unifilm 707 x litro

Galant-plus

Lontrel A

48.017

45.045

23.412

9.828

19.712

Precios Cooprinsem Valdivia, Junio 2002.

Bomba de espalda marca SOLO de 20 II =$ 48.000 cliva.
Boquilla pulverizadora anti-deriva = $ 8.760 cliva.
Precio Repuestos Koch Va/divia, Junio 2002.

ANEXO 7: EQUIPOS YACCESORIOS DE COSECHA

MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS

• Cosechadoras

Maquinaria HARVESTER utilizada para cosecha y raleo. La foto 1muestra cabezal sencillo sólo para
volleo y trozado. La segunda loto muestra cabezal de alta versatilidad que voltea. desrama ytroza el
árbol.
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• Sierras para Poda

1= Sierra para ramas
con cuchilla de impacto.

2= Sierra para ramas.
3= Sierra para ramitas.
4= Sierra plegable para ramas.
5= Sierra para ramas yramitas.
(Equipos Husqvarna)

• Implementos para Volteo

1= Machetes para limpiar..
2= Hacha para limpiar.
3= Escoplo para descortezar.
4= Alicate para madera.
5= Alicate de palanca.
6,7,8= Elevadores de troncos.
9= Barra desgajadora de pedal

Vk:ktor.
10,11,12,13= Tipos de barras

desgajadoras.
14= Cuñas para talar.
1S. Cuñas para hendir.

• Soporte de Cosecha
~I Irll~

Para evitar el maltrato de cercos se recomienda construir esta 'rampa' que amortigua la caída del
árbol que será volteado. La estructura es de Iierro yla amortiguación esta dada por cintas de caucho
oneumático, como lo muestra el dibujo.

Soporte de cosecha
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RALEO

Aquí se muestra la forma correcta de ralear, comenzando por la observación del árbol e identificando
los daños que tenga para así, sacarlo y dar el paso a los más fuertes (Fig. 1).

También se muestra la forma de hacer el corte de dirección (Fig. 2Y3), como también la solución para
un árbol que tenga una inclinación distinta a los normales (Fig. 4Y5).

Forma correcta de ralear

Visto de am"ba

'ilC!!\;f."

Hi¡W",,·i

Visto de fado

¡;""~'\
'CORTE L, )'CORTE (]D,

CAIOA í l DIRECCIÓN

sra ' de árboles de otras estratas al momento de
ue sto no ocurra en las siguientes figuras:
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Dv..Ditecaón de volteo

Volteo a favor y en contra del viento

''l,,,,''
o. o. Dv L

~E2 _ -

\0. \ \

Ov",Dtrecci6n de YOh.eo

Volteo a favor del viento

Viento

-/

~El - _

E2~\

Ov=Directión de volteo

Volteo contra el viento

Volteo para cortinas forestales
constituidas por seis hileras



ANEXO 8: INFORMACION COSTOS DE FAENAS FORESTALES

CONTROL DE MALEZAS 8a 12 En suelo a9r1001a.
Preparación de Suelo
· Subsolado bulldozer 0.5 80 a100 Suelo compactado.
· Hoyadura manual 10 a12 8Oa96 Costo oonsldera plantación SlPOO ysubsolado previo.
• Hoyadura manual 17 136 Costo considera plantación sipoo sin subsolado previo.

FERTiUZACIÓN
•Post·plantaaón ymanual 2a3 16a24 Costo de la mano de obra.

35 Costo de la mano de obra yproductos.
PLANTACiÓN 280 a300 Costo oonsidera planlaclón sipoo, subsolado,

cercado e insumas.
Silvicultura

PODAS
• Fonnaclón 1 25a35 Costo de la mano obra especializada.
-Prinera poda áJtIIha 5 6Oa65
• Pnmer levante áJtIIha 120 al30 Pnmero ysegundo levante de u",COSIO por
- Segundo levante árMla 120 al30 hectárea similar.

RALEOS
- Desecho 3 30 Costo sin ordenacióo de desechos.

5 Costo de la ordenación de desechos.
-Comercial mecanizado 3SJm3

Cosecha
•Mecanizada con slOOders 3.6 a4.5 Dato original 8a10 US m3.

Fuente: Prog¡¡¡ma Ñadis, INFOR XRegión.
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ANEXO 9: CROQUIS DE ENSAYO YDISEÑO DE PlANTACION
EN CORTINAS FORESTALES

Proyecto "Investigación para el Establecimiento yFomento de Cortinas Cortaviento Forestales Productivas
• INFOR, XRegión.

l.-Croquis de Instalación Módulo Santa Ema, Curacautin, IX Región.
Cortinas de Polin I Cortinas de Metal.

2.-Croquis de Plantación. Módulo Salto Chico. Puerto Montt, XRegión
Cortinas Naturales.

Croquis de ensayo y diseño de
plantación en cortinas forestales

oC( ~ :ómwo
~ ~ =
~ el. e2c:6 eort>oII.
W 1I t2 16 tesagot;
...J CM e me(El/

ANEXO 10: ASPECTOS lEGALES

...... 5 ::=-..... ._._.

El s·guiente es un resumen del documento 'Revisión a la Normativa legal referente a las Cortinas
Cortavientos', ealizado en el marco del proyecto "Investigación para el Establecimiento y Fomento
de Cortinas Oortavientos Forestales', deIINFOR.

El Artículo 12" del Dl 701, habla de los incentivos de la actividad forestal, señalando en la letra cl para
'el establecimiento de cortinas cortavientos en suelos de cualquier clase que se encuentren degradados
ocon serio peligro de erosión por efecto de la acción eólica", la "bcnificaciÓfl será del 75% de los costos
para las actividades a), b), cl y e), beneficio que se pagará conjuntamente con las bonificaciones por
recuperaoión de suelos degradados y por estabilización de dunas, cuando corresponda".
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la resolución 187 de CONAF habla sobre costos de forestación yestablecimiento de cortinas cortavientos,
los que están fijados para distintas regiones, plantas, ydensidades, separa al álamo (Populus spp)
de todas las especies introducidas. Se pide que las cortinas deben tener tres hileras como mínimo y
al menos 1.200 árboles por kilómetro; lo que implica un costo de $382.042 para todo el pais. Los costos
entregados para especies exóticas van de $236.411/km a $368.513/km. Se excluyen las especies
nativas.

Pasos aseguir para el establecimiento de una cortina cortaviento,
haciendo uso de la nueva Ley de Fomento Forestal.

l.-Elaborar Estudio Técnico:

Reconocimiento de suelos degradados de
cualquier clase o con serio peligro de erosión
por efecto de la acción eólica para el
establecimiento de cortinas cortavientos
forestales.
Contenido mínimo:
·Justificación de la condición.
-Características de la cortina.
-Plano de la ubicación.
'IFIIA.

2.-Presenlar a Canal Solicitud:

Reconocimiento de suelos degradados de
cualquier clase ocon serio peligro de erosión
por efecto de la acción eólica para el
establecimiento de cortinas cortavientos
forestales.
Se debe acompañar de:
-Copia inscripción de Dominio Vigente.
-Informe Técnico.
·Cartografía.
Propietario/lF/IA.

'IF= Ingeniero Forestal IA= Ingeniero Agrónomo
(15 a30 días)

Croquís de Plantacíón. Módulo salto Chico, Puerto Monll, XRegión

Instalación de cortinas
forestales Salto Chico
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Hl • PIno nodiata AIboIe& sin podllf

H2 • Plno radiate Arboles aIll poda
deeerc:oaH1 1.5

t:Mstanoa entre l'il9ra 111'1
lJfIlWoeia lObre hlIera. 2,5m

•p..., Ofegón~ "" podar

• PinoOlBgÓn Arbolüconpoda
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ACEPTACION

j

3. Resultado de la Solicitud

RECHAZO

EnvIO por correo certificado

Resolución Aprobatoria

Obras Fisicas

1. Elaborar un Estudio Técnico
Acreditación establecimiento de cortinas
cortavientos.

IF/IA.

2. Presentar aConaf Solicitud
Bonificación establecimiento cortinas
cortavientos.

PropietariollF/IA.

Resultado Solicitud

ACEPTACION

Resolución Aprobatoria

PAGO BONIFICACION EN TESORERíA

Reclamo Juez de Letras

Sentencia Judicial definitiva

(15 a30 dias)

(180 días)

EnvIo por correo certificado

Reclamo Juez de Letras

!
Sentencia Judicial definitiva

RECHAZO

NO susceptible de bonificación.
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