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1.0 INTRODUCCiÓN

Tradicionalmenle en ~ zona centro·sur del pais, ~s comnas lorestales, se perciben yse asocian a~ típica cortina de á~mo
que se si1úa en el perímetro de potreros ybo<des de caminos, formando las I~madas alamedas. En es m~mo sentido. la existencia de oomnas
en forma aislada. ~tadas en el pasado oon diversas especies, poseen muchas veces daño ysobre madurez excesiva, demdo ala fana de
cuidados silvicullurales específicos. como consecuencia del desconocimiento inicial, que generan un desorden en el diseño, propósito, y
funcionalidad.

Asi, las oomnas forestales requieren de mantención regular eintensiva. para cooservar su estructura ycootinuar funcionando
oomo barreras eficaces contra el viento, especialmente en el ámJjto productivo, yen sej¡undo lugar más extensiva, en ~ caso de destinarse a
protección. En general, por falta de conocimiento, no se ven ooronas adecuadas ysólo se percibe un grado de degradacHin creciente en las
que ya existen, lo que desacredita las garantias de estos sistemas únicos, al abstenerse con su establecimiento, altas ventajas económicas,
beneficios medioambientales ypaisajísticos, donde se destacan ~ aumentos de rendimientos de cultivos protegidos, ~ cuidado del suelo y
mejora en ~ caldad del agua, junto aun aumento en ~ valor de la t~rra.

Un proceso eficiente para lograr que las cortinas forestales ya estaJ>ecidas mejoren su funcionalidad es la reconversión,
~ manejo si.í~ yla agregacHin de nuevas estratas arbustivas aartlóreas, lo que apunta aun ahorro en ~ tiempo de espera, si se consideren
los años que son necesarios para que los ártloles crezcan yalcancen la anura requerida para proteger ~ superticie total del cultivo. En cuyo
caso, este método incide en el aumenlo de producción de cultivos agroforeslales en el corto p~o, por su efeclo de proleccHin inmedialo, y
mejora en el resguardo contra el efecto del ~enlo, impidiendo ráfagas fuertes, lo que minimiza el daño de cultivos agríco~s yforestales.

E~e documento muestra ~ beneficio que representa para~ sector agrioo~ yganadero ~ reconversión de oortinas exi~entes,

ytambién ~ utilidad que presta al rubro forestal por medio de la protección que brindan en ~eros einvernaderos, utilización de oortafoegos o
áreas de cortafuegos en plantaciones maduras ojóvenes, yla transformación de un bosque pronto acosechar en un sitio con alta protección
para iniciar una sej¡unda rotación sOlicola mucho más productiva que ta primera.
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2.0 lleneIicios de la lle<:onYeBión de Co!1inas FOf!StaIes Ydel Establecimiento para Protección 5ilvoagropecuaria

Los beneficios en la recoovers>in siIvoagropeaaria se resumen:

•Mono en liempo, si se consideran los años de espera que se necesitan para obtener los beneficios al establecer una
nueva cortina. Por ejemplo, ~ se planta una cortina de pino radiala, ésta a los 7años y depeOOiendo del sitio, alcanzará la altura adecuada
para a.mpir con el objetivo de p<otea:ión de un determinado cultivo, mientras que con el proceso de reconvorsión sólo se requieren de 2a3
años, depenáendo de los camOOs realzados yestado de la corIila original.

•Bap osin cosIo de establecimiento, a""lOO en aIguoos casos es necesario la ilco<poraciOO de nuevas estratas, lo que
siJliñca~ de plantas.

'/mpadomás~, en el aumento de prollJcción orendimiento en _des siYoagropeaarias en larma ivnediata
ypermanente.

•Protección más temp<ana, del medioambiente en cuffi'lOS, animales, ",elo yagua.

•Obtención ivnediata de productos, como madera yIeiia, además de recursos no madereros como serriIas, frutos, lorraje
ysorOOra para el ganado.

Por otra parte, tanilién se asocia alas coI1inas de reconversión yalas nuevas por brindar los beneficios generales de la
plrAección que entregan las coI1inas lorestales, taJes como:

• ProIección siIvíco/a, mayor rerKimienlo ycaidad de plantas en vivefos yplantaciones jóvenes, logrando un aumento
estimado entre un 15 a~ por ciento.

•Protección del suelo, disminudón fuerte de la erosión eólica.
•Encapsutamiento de paisaies, apilcables por ejemplo en el caso de e~ensos monocultivos, pozos de extracción de áridos,

entre otros.
•MiIigati>'de~ especiaJmen1e en aclividades de cosechas de plantaciones foresIaIes, además de mejorar>isuainenle

la ilterieoción Yp<O!eger cauces ycursos de agua.
•,4¡¡rovechamiento de suelos irVJrodudNos, en el caso de suelos lorestales utitizados como cortaluegos, tanilién en las

plantaciones masivas son una buena opción para mejorar el paisaje Ycrear condiciooes de p<otección para las nuevas piantaciones en las
posleOOres rotaciones.

•CamcIeriza lJgaies, roando se eleclúa el desanoIo de liseIios de cortinas en forma elClensiva ycon piaIíIcaciÓn asociativa
• Aumento del .alor de la tierra, al desarrollar sistemas de proteoción, a nl\'el predlat o looal.

3.0 Reconversión en CortJnas Forestales Establecidas

3.1 Reconversión de Cortinas en la Agricultura

Desde la zona centrnl al sur del pafs se poode apredar hileras grandes á!boles que fuerllf1 piantados modelando en
aJg.mos casos los sedores rurales, Muchas de estas cortinas fueron esta~s para dar Iim'a apredios, osinpIemen1e~a~r
los períneIros de los potreros yp<aderas



3.1.1lltJé se Debe ConsideraI en la Reconversión de Cortinas en la Producción Agropecuaria

En general, las cortinas forestales establecidas en el pais no poseen maneJO, siendo el problema más recurrente la
sobremadurez de kls ártloIes, además de una falta de áseño adeaJado, lo que en la aetuaidad no presta ftroonalidad III tampoco protecaón.

Al optar por la reconversión de una cortma forestal se deben considerar los siguientes elementos:

a) Eslado de desarrollo de la cOl1ina

El estado de desarrollo de kls árboles de la e~rala p¡incipal, su vigor, sanidad, ta copa yfollaje, son fundamentales para
el ~agnóstJco de la cortina en el sentido de si es factible someterla areconversión. En el caso de una cortina ópbma, kls artloIes no debieran
estar podados, y910 están, delJieran 1_una poda máxima de 1.5 m. Asimismo, las copas deben lener una reIaCl6n mayor de follaje Yramas
lilas, que loia¡e ralo yramas gruesas. lo impol1anle es que la porosiidad ~suaJ, pre~ ala recooverSlÓll, sea muy superior al SO por cienlo
en perfl verbcal, en toda la extensión de la cortina, para permitir podas laterales de adecuación.

Si no cumplen con estosr~ hay que evaJuar la renovacióo, recornendárdose el reefl'lllazo sólo si la cortina lorestaJ
se ha detenorado seriamente.

b) Orientación yviento Pf'dominante

la predominancia de kls vientos en Clhie es N•S•E•O• NE • SE • NO. Ceo la ayuda de una t>n:,ula se detennona la
onentaci6n de la cortina 51 la orientaci6n no es la correcta se prooedetá aplantar tila cortina en el lugar correcto (figura 1). Si la onentaci6n
es la conecta, YCOll1O una manera de opIiIrizar la lIIlcicnaJidad aenxW1áIrka de la cortina, se plarrlará una segIIlda ylo Iefcefa estrala amodo
de compIernento yproIe<l:ión para el cutIivo.

Figura 1: Orientación cor~ de una cortina con respecto al viento.
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el PolOIidId de COltIIlI

la poroSIdad es un factor unportante en la fU<lCionalidad de una cortina yestá relaciorlada con las copas de cada uno de
los artloIes que la Inlegran. Si éslas están demasiado entrelazadas yno permilen el paso del VIento através de su felaje se producen los
"amados remolnos de v¡enlos que ocaSIOIlllIl daños en kls ClJilrios agricolas, ya sean ba~ ode altura. Si por el contrario, está muy rala,
causalá los l1lISll1OS problemas, crwdo corrientes de 31ft Y1u1tluIenaa. Para ~tar eslos daños, la cortina deberá tener una porosidad del
orden del 40 a50 por aento. P.., determinar la porosidad de tila cortina forestal eXlSlen diferentes métodos, siendo kls más frecuentes el
cuaillalrlo, la toIogralia !lgItaJ yel perfi vertical. la cornbmaa6n de los dos pruneros genera una a da capaci1ación para obsefvar la
poroSIdad real.
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•Método cualitativo

Se basa en la relación de luz ysombla exislenle en el follaje global de Wla COf1ina. El criterio para disminuir errores de
estimación, como es Iógi:o, corresponde alas esM1aOOnes Iiecuentes conobOfadas con un se! de lotos con rne<ilas aJaJllitalivas de porosilad
para listintos diseños Yespecies, permitiendo afinar visuaJmeflle la porosidad estimada ala real. En al9Unos casos bajo certeros rangos, se
_ evaluar rápidamenle la intensidad de manejo requerido, para garantizar un óptimo funcionamiento de la COf1ina. En general, ésta _
ser baslúcida yse puede, auna distancia tocal que permita obseMlr una gran sección de la COf1ina, estimar la roIación de luz através de ella
al~ con la superticie tolaI focal.

- Método de la fotografía digital

AqJi se anaizan foIogaJias Il1OflOCIllII1áticas por me<Io de un programa~ (del~ anáisis lljtaJ) que identiIi;a
los espacios relativos entre la copa ofollaje, sobre el totaJ de superticie expuesla al viento, delemilando el porcentaje real de porosilad {figura

21·

Figura 2: Fotografía monocromática de pino oregón yciprés.

t • • ., - • _. ._

. .

-Método del pertil vertical

En un mástil de 6mde allura se d~ponen canalelas de 15 cm. de ancho por 25 cm de largo, que dependiendo de la
veloddad del vienlo, caplará el ángulo que forman los dispositivos con el mástil, ~ que dará como resultado la relación del ángulolvelocidad y
así se podrá ca!<>Jlar la porosidad (figura 3). Se ooliene de un promedio de varios mástiles dOpueslos en40rma sistemáfica en toda la extensión
de la cortina.

Figura 3: Detalle de método de perfil vertical
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·Declslones de manejo según resultados de porosidad

Una vez realizado el análisis, ysi el porcentaje de porosidad es mayor al SO por dento, se deben realizar podas laterales
para estimular la brotaclón en el sentido de la cortina yadecuar la copa aniveles máximos de competencia por luz ysombra, yplantar una
segunda es~ata da árbcles de rápido cracim~nto, ayudará, además ala protección lemprana del cunivo, ose decide hacer una renovació<l.
Si como re5iltado ~ porcentaje de porosidad es meno< aSO por dento se procederá apodar Iater,;menle las ropas, Ysi fuera necesario efectuar
un rmeo, esta es una anemativa que se debe estudiar, ya que generalmente se ralean los á_s suprimidos, evitándose dejar espacios muy
abiertos en la cortina. Muchas veces es necesario hacer raleos si las co<1inas estan compueslas de dos omás hileras, y las copas son muy
densas, yes imposible manejar la porosidad con podas. Sin embargo, los raleos no son aconsejables, debido alas aberturas que pudieren
ocasionar, sin copa oloIlaje continuo, plovocando efectos de embudo de aire. Pero en ocasiones sólo bastará con una poda Ialeral del follaje
(ramas yhojas) yno en~e titeras.

3.12 Reconversión de Cortinas Forestales

a) Podes. No se debe electuar poda de levante, ya que se propicia la prolecdón, sólo es recomendable reaJ~ar podas
latermes.

•Poda lJrteral

lJr poda laler,;, en árbcles adunos se hará dejando por lo
menos loIIaje oramas auna distancia delluste de 40 cm. el follaje (figura 4). En
ártloles menos madUros, ~ largo de ramas dejado, puede ser meno<. Se debe evitar
hacer poda en á_s adultos. sin manejo sistemático, a ras delluste ya que
puede producir algún grado de eslrés y debilitamiento del árbol.

Para hacer más rápido ~ ~abajo se recomienda trabajar con
podadora de altura (STHIL HT 70), con vástago lelescópico de 5mopodadora
ver1ical de cuclilos, del tipo neozelandés. FIQura 4. Poda lJrleral, tardía.

Esta poda lateral, se realiza para estimular la brotadón de los
árboles en senbdo de ta co<1ina, O/denar la copa ydefinir ta porosidar! ytacilitar su
manlendón en ~ tuturo. Se realiza bajo dos elitenos frenle al cutIivo que plolege:

•Para dismiooir la competerda de ta co<1ina por luz ysombra
,; cuIIrvo p¡oIegido, Ytambién la caída de ramas.

• Para impedir el retardo de ta maduració<l del cunivo en las
0Iias cen:anas ala cortina (FIQUfll5).

FIQura 5. Poda lJrIeral.
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- Poda enlJo hilelas

Se re~iza una vez, en la reconvernión, ~ la cortina posee gran de~dad con el objelo de que no se entrelacen las ramas
de las copas en exceso, yasl evitar que se forme una mur~la que impida la fiitración del vienlo yprovoque Iurbulelocias (F~ura 6) ~ momento
de la brotación del nuevo loIlaje.

F'!!ura 6. Poda entre hilelas, de cortina sobremadura•

. Poda apical

Se puede r~izar, tanto en coniferas como en Iatifolladas, ala eslrata pn"'i~, siempre ycuando se quiera estandanza¡
la aJtura de esa eslrata de la mna. Consisfe en cortar el ápice del árbol, con el 1m de impedir el crecimiento ycontrolar la distancia de proIecx:ión.
Se reaiza ala edad en que los áJboIes de la cortina aJcancen la allura proviamente delermilada po< el especiaisla. Poda apicaf de lonnaci6n,
se utiIza sobre las eslratas aJborescentes oartJuslivas agregadas, y~ SOIl especies de l3pido crmiento. Esta poda se realza, en el roomenIo
de desarroIo en que se logre la allura deseada para manlener el simeIrisrno de la cortina. Eslo presta mucha ufidad en zonas donde existe
poca tivefSidad de especies



b) Agregación de estratas

Si el porcentaje de porosidad es mayor a50 por dento, ~ íri:a forma de disminuil10 es plantando una estrala protectora,
de rápido crecirn~nto, obiefl, lomar ~ decisión de renovar ~ corona. La mayor desvenlaja que presenta este mélodo es que los resultados
ltrlciooaIes se V8lán roando ~ estrala alcance una altura sufcienle para generar un área de prolecdón adeOJada con relación ~ distaneialróen10
de los sistemas de COItinas. La agregación de estralas se considera iKlispensable por el efecto aerexinámico de cuña para ~ ascensión del
aire que ~ liseño de nUIiestra1a posee,1....-una mayor área de prolecdón.

3.2 Rec:onvetSión en Plantaciones F....tales Masivas

Se pueden reaJiw .. bosques de poco manejo ysin poda o poda de lráIlsito ba¡a. es deCI', no más alá de 1.7 mde aJtura
Yde edad madura, pronto aser cosechado.lnicialmenle, no se conSldern ~ especie, pero ~ ~ superlicie, ya que ~ <istanaa entre cortinas
debe ser de 15a 20 veces ~ aJtura de los áJboIes que ~ cooforman (figura 8).

Si ~ rodal posee un gran Iamaño, con ~ ayuda de planos ofotografias aéreas se determinará la distancia ydirecdón en
que se dejarán ~s cortinas.

Figura 8: Distancia enlJ! COI1inas.
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3.2.1 Qué se Dobe consldom.. le ReconV8lSión

ISa20h

""
Para ~ correcta r8COO'lefSlÓl1 de bosques se deberá lomar 00 cuenla una seóe de factores que inciden en ~ hroonalidad

ypIllducioAdad de la reconversión.

la~ radca .. la orierla:ión que deben tener las corlilas. ya que SIl l.tJicaci6n será pe!p8fllicuIar~ vieflto (Iigt.la
9). AfI. le decisión de lXIIlSlderar un dise/Io de sislemll ponIeIo, en LOen contonno, estará determinado por la o las direcciones de viento
predominantes y el coslo en que debe ¡ocurnrse en la formación o reconversión de los sistemas de rtinas.



Si el viento proviene de todas direcciones, se recomienda hacer lfl sistema de cortinas para OOflseguir una protección
efectiva de la plantación como se muesra acontinuación.

t

i
Figura 10: Distribución de cortinas en el rodal

Cortinas

Ptano deroostrativo.
Ubicación de Cortinas en Planos o
Fetos aéreas

Rgura 9: Ubicación yestructura respe<to al viento

a¡ Direoción del viento predominante ytemporales

b) IdentifICación del rodal através de planos

e) Prediseño en planos

d) Sistemas de cortinas ocortinas individuales

MalCación de árboles en planos

lJ¡ importancia radica en la orientación que deben tener las
oortinas, ya que su ubicación será per¡>eOOicular al vienlo (ligura 9). Asi, la dedsión
de coosiderar un diseño de sistema paralelo en loen conlomo, estara detenninado
por la olas direcciooes de viento predominantes yel costo en que debe ¡ocurrirse
en la lonnación oreooñversión de los sistemas de oorIinas.

Se calcula la supertieie total y se marcan los seclares
desplOtegidos (figura 10). Con la identilicaeión del viento predominante se orientan
los 00r1ilas en forma perpendicular al viento. se debe tener presente que la <lstancia
óptima entre cortinas es de 15 a20 veces la ahura de los árboles que la conlonnan,
para que no se produzcan lurbuiencias dentro del sistema. lJ¡ distancia óptima, se
cakuIa bajo un soIIware especíIioo que in1egra a1¡pitmos bajo un modelo matemático,
que genera bajo parámetros de variablos prilcipales, ~ diseño más adecuado, para
cada caso.

se necesita saber ~ área lotaI del rodal, la orientación yla ahura
promed~ de los árboles, para poder detenninar el kJgar yla distar<ia entre oorIinas
que tendrán los árboles integrantes de este método de protección. También es
importante hacer un pre-diseño de los árboles que ionnarán la conina en el plano,
oon el fin de no errar en puntos mportantes ytener una vieión clara de lo que se va
arealizar, como:
•Areeso al rodal
•Orientación del olos vientos predominantes
• Distancia entre oorIinas



figura 16: Establecimilnto de una ....va estrata pIOlectora

3.2.2 Reconversión en Cortinas Forestales

a) Marcación de ártloles en terreno

La ubicaaón estará detOlTlllllada por la dirección del vieo1o
predominante de la 20na (figura 12). S. el área es relativamente cuadrada. se
dejarán los ártJoles de las orillas. los que serán fIl<lIl>ldQs con pinlura de un color
llamativo. se aconseja dejar como mlnlme 2 hileras para evilarla Ii1tradóo del
vieoIo q... se produce en el espado de separación entre áJboIes, siempre ycuando
la porosidad de una hilera no sea suf~iente, según el análisis de porosidad.

b) Cosecha

se extraen del sffio todos los árboles q... no conlorman la
cor1ina (figura 13), CUidando dejar un espado adecuado dentro de las l>ieIas que
conforman el sistema de cot1iIas para el tránsrto de los equipos de cosecha.

e) Umpia

luego de la cosecha se procederá alimpiar el terreoo para
la sigtJerae pIantaci6n (figura 14) se recomienda dejar lajas de desed10 en lom1a
oolenada YparafeIas para favorecer la Mura pIanlación.

dI Plantación masiva

La ~antaOOn de segunda rolación del bosq... se realiza de
forma I10ImaJ ytrad'ICion~. se recomlOOda piantar en lorma paralela alas fajas
de desechos ¡figura 15).

e) Manejo luturo

•Poda !al...1

~delldo de la lama de~Yestado de~Yramas,
Yla reIací6n de ~tencia con la nueva plantación, se evalúa si se efecbia una
poda lateral. Siendo aconsejable, consKIerar la agregación de nuevas estratas,
para su desarroIo op1Jl11O de inIegraaón.

flgUlll15: PlIntación entre fajas

FIgura 12: Marcación de ártloles.

FIgura 13: VIas de saca

figura 14: Ordenamientode_
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•Estrata protectora de cortinas cortovlentos

No se debe!á oMdar, que kls ártloIes de la cortrla sal alilIos Yque Iienen .... aII1Ia macba. deperdendo de la especie.
Ycon ~ propclsno de opIiTuar la aerodilánllca del SlS1ema de COf1lnas, se lllCOITlIeOOa agregar una odos eslIatas artx>rescente oarbusbva,
de rápMlo crearn~nto que ayudarán con e/lJempo aobtener una mayor protección para la plantaaón (figura 16). la comb",aaón de estas
espeaes poede ser rooy vanada, entre Iabtoliadas, confferas diferente ala eslIala pnnapaJ oSII1liIar.

•Cosecha de cortina

Se aconseja extraer los árboles adultos de la corlina junto aalguno de los raleos de la nueva ~antación, de acuerdo asu
estado de desarrollo yal de las nuevas estratas. Hay que considerar que este prodtJclo será de relatNa calidad si consideramos que poseen
una poda lateral yno de levante.

Con respecto ala segunda ylo tercera estrala, ásla segwrá protegiendo, encapsulando oaportar<Io belleza al paISaje, Y
c:recielldo junlo ala plantación. En ZllnaS ventosas corno la Cordillera de la Cosla, en toda la extenSIón de planlaaones masivas corno también
en kls poedmont en la de kls Andes, este método de reconverSIón puede ser adeaJado, laciltando yprotegtendo e/ creamiento de la ooeva
planlaclón como también SI se quiere aislar o dar la sensación de diversi11cacion al encapsular el monocultivo.

4.0 ESTABLECIMIENTO OE CORTINAS FORESTALES EN LA ACTlVIOAO SllvfCOLA

4.1 Cortafuegos oÁreas Cortafuegos

En la superf... de los COfIafuegos ode las áreas COfIafuegos, que rodean las planlaaones, se poeden establecer <lseños
de corlinas foreslales retardantes de la propagación del fuego, obten~ndo un ~stema complementario de protección directa ymedioambientol,
ylo productivo, emplaando principalmente una cuarta estrata herbacea de amortiguación de combuslible, que se mantiene permanentemente
verde.

al Cortafuegos

El cortafuegos es una franja de lerreno desprovisla lOIaI oparcialmente de vegetaaón que tiene el propósi1o de romper
conbnuidad honzonlal del matenal combustible, y por ende de delener o disllÍnuír la velocidad de propagación del ",cendio.

En la planrflCaOón de la pIantaaón una pregunta reamenle se refiere aqué caraclefÍ$OCaS deben tener kls cortaIuegos
con respecto al diseño, el ancho oel porcontaje de la lon!staa6n afectada por éstos. En el pafs, kls terrenos desIilados acuIIiYOS 1or8slales
ail<en .... supe¡fiae de 1,99 rniones de hectáreas. Se es!Ima que entre e15 a1B por aento de la Sl\lOlfiae lOIaI es denvada aconaJuegos,
corno una prédica más de maIl9fOforestaI, no$ondo convenoe eraantener bloques~ a50 te que no posean en SIl interior a9un
cortaIuegos. Aveces se Sl.\lOflO, ~ivocadamenle, que la mera elOStenaa de cortafúegos garantiza que el incendio no pasará de '" rodal a
otro, oque pueden bajo cuaiquef ciltUnSlanaa controlar el avance de las lamas. PelO en la realidad, la efiaencia de kls cortaIuegos también
depende de otras prádlcas st.icu11l.<ales prevefiivas yde las caracte!isbcas del jr<:endll.

b) Áreas cortaluegos

Corresporije auna II1l~a de terreno construida de forma irregu~ donde se modilic<\ \ vegetación para COfIar la continuidad
horizontal del luego, ya sea disminuyendo la biomasa exjs1enle orealizando ~aros deiltro de la vegetada.. Su propósiIo es atenuer los delectos
de kls cortafuegos tradicionales como el anche excesivo, el impacto en el paisa¡e, '" ineficacia cua oel ~ento y fos cortafuegos benen la
misma Drecaón. Dentro de sus venlajas está la mener erosión en lonaS con pendientes yevitar el calentamiento del suelo, Otra de sus
caracterlsticas es que debe lener conexl6n con cam' yser das Como vlas de~ lo que servirá tamboén corno vla para
extracaónde madeta oresi:lJos forestaes.
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En estas áreas es r"""""ndabIe el_miento en terma abief1a de árboles oartxJsIos, coo uo es¡¡aciamieoloa_
que iIpdan el calentanuenlo del suelo el1lemJmpan la coolilllidad ho<izontaJ. Un diseño adecuado, puede se< el manejar bloques coo COf1lnas
pemlOIraIes oentre toe... de pIantaciOO en Iorma sistemática, que actOOn como cortafuegos, resistentes yrelaldantes de las Ramas que po<
otro 1aOO, <ismillyan e1_, que es la pMcipaIluente de propagación del luego.

Un problema serio que se ",esenia en esIos casos, es encontrar especies de aIIa resistencia al luego YaIlamente i<]lifugas.
<iJrante lodo el año, que siIvan como cortafuegos Yegelales.

ExJsten dos criterios de selección de especies para este tipo de COI1inas. En p!1IIlOf lugar, que sean resistentes al luego,
como a<¡Jélas que no siéndoIo,lambién crean 11\3 ban... contra el luego, uo ejemplo son las loonaClOnes en galería olas i"3deIaS nal1laJes,
ctJY3S especies están adaptadas para vivir en zonas coo _nte humedad Ireática (espeaes hlgrófias) ydonde la banera es lisica yno
bioIógoca, ya que gastan graIJles cantidades de caJor para evaporar el~

lAs espeaes resistentes oadaptadas al luego que se requieren para este bpo de COftJnas. dentro de las porófitas, son las
de baja inllamabilidad debodo abane... lisicas como po< e¡empIo la corteza del alcomoque. También están aquéllas que poseen ciertas
caracterisIicas quiJticas, entre las que se cuentan las saJes deAqllex, Tamarit, oque tienen capacidad de reprcxla:i6n vegetativa, es el caso
del Gen. Ouercus, oque siIrjlIemenle tienen ÓlgaIIOS rOl"oductiYos adaptados al luego como el P.pmster, P. haiepensis, Cislus, entre otros.
Un caso excepcional es utilizar estas especies para protección exclusivamenle de grandes masas boscosas.

Ejerr¡JIos de especies de baja inllamabilidad útlles en COI1afue90s oáreas cortafue90s

Reglon El El E3 E4

VIII AromolSauce CastañolAJisolManzano Atándanollupino LupnalBromu!>'Feslucal
AbeduVAJamo Ciruelo Santoiina.\.oliumIPhalaril
Cedro del Llbano Agropyron
QuercuslAcacia
BlancaIOlmo
Fresno

IX AromolSauce CestañolAIIs<>Manzano Notro lupn<v'Bromu!>'FesIucaI
AbeWVAJamo Cin.<!1o SantoinalLolíum/Phalaril
Cedro del Llbano Agropyron
QuercuslAcacia
B1aroc:aKJlmo
Fresno

X Arol!NYSauce CasIaiIlYAisl>'Crue1o l.t.¡roo/Ilronleslucal
AIJelüIAlamo Manzano Sanloinalloli.m¡Pllatari
Cedro dellhIno A9WJroo
QuercuslAcacla

~L /.

XI Sauce/Alleml ~Aiso Giosellas llromJs¡fesliJ:alSantoli
AIamo/QJelQlS ~~
Fresno

XI SaucelAlleml l.enga Mata verde 1lromJs¡fesbJ:a'Srilfm
AiaIro'Oue1cus ~ LoIimI'I1aIaIisA9WJroo
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·¿Cómo minimizar el ancho de cortafuego perimetral implementado con cortina forestal?

Como se muestra la ligura 17, la cortina en el cortaluego actúa prolegiendo ala plantaoÓfl del posible daño por viento y
amortiguando la propagac~n del fuego. se puede emplear un diseño asimélrico, de mayores ventajas respeclo aun diseño simétrico para esle
propósito, ocupando un ancho menor del cortafuego (véase Manual de Corlinas Forestales, en 'Caracteristicas de diseño').

Figura 17 en cortafuego

I·i-
t"J~lacl6n

la estrata hertlacea (E4) debe lormar un cubrepiso que impida la continuidad lisica del luego, yeslar dispuesta: al dentro de
la supertieie de piso de todo el ancho de la cortina, bl ocupando una supertieie delerminada en Irenle yalrás de ella (eslrala simétrica), osea,
constituirse en ~slema de proteeoón en sislema de prolección yoortina de tuego en una odos obien, en una laja continua, de amort~uaOOn de
combustible siempre verde. Un ejemplo de cortafuego típico con diseño de cortina asimétrica se presenta en la figura 17, sin embargo, dada la
aplicaoón de I~a de ~uaoón, ~ eslablecer esla estrata heMoea se puede disminuir ~gniflCaljyamenle ~ ancho de oortaJuego por el riesgo
nulo de oonlinuidad de oombustib~, oon un espaciam~lo mas holgado de las dos otres eslralas (arbustivas yartlóreas) que permitan ~ desarrollo
adecuado de la estrata heMcea (E41 como se presenta en la figura 16.

Figura 16 en cortafuego

I'/""" I
~

En la f~ura 19 se muestra un diseño de oortinas de prot~ de iniTaestNoura asociadas aacl\Yidades ~Moolas, lalas oomo
campamentos.

Cortafuego

t=2

PI.nteclón

Figura 19: Protección de Inlraestructura en plantacio""s lorestale.



4.2 Protección de plantaciones jóvenes yviveloS

Uno de los pMdpaJes efectos del viento es la péráda de productividad Ydaños ocasionadlos alos wltivos Ianlo agrícolas
como forestales especialloonte en viveros yplantaciones jóvenes masivas, especiaimente de mooocultivos en áreas costeras delimitadas po<
la Coolie<a de la Costa Yde p<econfiIera de los Andes. Tambié!1 en á""", ventosas como la zona austral. causa además de la erosión en áreas
desOJbiertas. la modJfJCaCión completa de la forma de la copa y follaje. con árboles vela. disminuyendo notablemente su crectmiento.

42.1 Plantaciones jóvenes

El daño visual más concreto del viento es la lendi<lJra de las plantas, en las zonasoen~ ysur austral del pais, _
la formaaón ilcipiente de árboles vela en toda la copa de los árboles conienza aagruparse en Selltido de la dirección de viento, lo que ilduce
entre otros fenómenos dentro de las plantas. a la producción de eüleno, provocando un desarrollo notoriamente menor.

Figura 20: Tendidura de plantación joven de pino radiata, NZ.

Esle efecto de topp~ng es ocasionado generalmente por vientos luenes en lemporales con Iiuvia. la gran intercepción de
agua po< la frondosa copa, sumada avienlos fuenes, ocasiona la pérdida del punto de gravadad yla lendidora. Eslo ocune antes del dene de
la copa, anles de los 6años de edad, partictjarmente entre 1y3ailos, Yestá asedado con ~ daño at sistema ra<icular después de la inducción
de oscilación de ártloI en lemporales de ~ento. El pe~uicio económico sé ref~ja en el crecimiento de la pomelO troza bastante sinuosa, con
una wrvatura que no permite su aprovacl1amiento como madera de calidad.

F'oguno 21: Curvatura del fuste provocada
por viento en pino radilta

Figurl22: CUI'IotIII de fullte cosechado
de pino racIata por efecto del viento 15
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Para evitar que ~ acaón del VIOfrto sea desfavorable en plantaciones JÓVenes, se pueden emplear fl'<!todos que, ~ bien
son etectrvos resultan más costosos yno aplicables irvnedialamento, coroo puede ser ~ implomenlaci6n de sistemas de cor1rnaS torestales.
Estos métodos son: prolacaón tísica, cortinas artificiales, oahemativas para futuras plantaciones en srtios con lirrutantes de soeIo Yviento,
median eregeneradón vegetativa cIonat (eutting) con edad lisroIógica de 3a4años. Esto con el obtelivo de aumentar ~ estabilidad en suelos
genoramenle pobres ypoco profundos que tienen probIomas do drena¡e yque están asociados azonas muy ventosas que determinan lendidura
de plantas (toppiíng). los daños se rellejan finalmente, en pérdidas económicas por curvatura de la primera troza de los árbo~s, bajando su
calidad yopciones de uso (f'9Ura 20).

FI~ura 23: Comparación de
plantulas de pino radiata de
semilla (1 año) ycuttlng
fislológioo de 3ó4años,
resistente al viento

las plantaciones JÓVenes en áreas soceptibIes do sufnr daño de lendidura (toppling), producto espeaaImente del viento,
deben proIegerse con corfinast~, lispues1as bajo un sistema do cortinas cortavientos, que puede ser según ~ direccrón predominante
del ~ento en para~~, en L, oen contorno. la superficie de cada bloque de plantación, orodal, estará determinado por ~ altura poleooaJ de
los árboles de ~ estrata princpal en edad madura de ~ cortila. Se asume que esta superfICie de prolecdón fluctúa entre 15 y20 veces ta anura
de los árboles de la cortina por al ~rgo de ésta. la dislribueión de las COr1inas en el espacio aproteger deberá reladonarse también con los
cercos necesarios ylos cortafuegos oáreas COr1afuegos que so requieran implementar, en tormo suped~ada ala disposición do las cortinas,
dado que la optimización lograda con el estab~imienlo de corlnas logra aumentos en el desarrollo de las piantaciones entre un 15 y30 por
ciento.

Eltoppiing se pueda remediar amediano plazo, etectuando lila reconversión temprana, simi~r a~ presentada en el punto
32 de reconversión, es decir, agregando otras estratas ytormando cuarteles de protección de ~ planlaCi6n joven e~stenle, sistemasde~,
de acuerdo al diseño Ycrecimiento potencal de los árboles de ~ cortina. Este ~stema puede ser s6io con á¡boles de ~ misma especie de la
plantación, ~n embargo, al reconvertir yplanficar este fl'<!lodo es más óptimo, reconsiderar el sistema global que rouye áreas de cortafuegos
yde extraeei6n, además de canchas de~~ futuro ~ ~s hut;era. As; se resuelve ~ neceSIdad de protección de plantaciones JÓVenes ya
estableadas yles por establecer.

Para evaloar más en detalle ~s tipos de cortilas yespecies por región, en cuanto al diseño que debieran plesentar estos
~stemas, se sug~re revisar el 'Manual de Cortinas Forestales', de esta serta de publícaciones.

Ejemplos de diséíio aplicables en plantaciones:

E

Carretera ocamino pnnapsl
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411 Viveros

Rotu,.da

la imp~mentación de cortinas forestales de protecdón cortavientos, en viveros lanto agricolas como lorestales, como
también para la prolecdón de infraestructura anexa oprincipat en invernaderos, bodegas ycasas, permne obtener beneficios que se pueden
resurniren:

- Evitar daño a la infraestructura que generalmente es de allo Coslo de reparación o renovación.
•A1mllfl1aI kls crecimientos Ymejorar sigrificalivamente la caIdad de plantas, especiaJmenIe en viveros masivos, ob!eIlér<Jose

un promedio superior al15 por ciento.
· Reducir la perdicta de calor en invierno, tanto en invemaderos corno en infraeslructuras anexas al vivero, que requieran

calelacción, Esta reducción puede llegar ha~a un 30 por ciento.
•SeNir, en verano, como regulador de temperarura yen especial de vienlos secantes que provocan estrés ypérdidas de

crecimienlo en las plantas, aminorándose aclualmenle con negos más frecuenles, para mantener una humedad de suelo adecuada.
•Mejorar condiciones saManas, reduciendo el polvo ylas posibles contaminantes conducidos por el vienlo yd~minuir la

propagación de pestes oenlermedades intra yextra vivero.
· PermíIiI ~ lISO de herlJIcidas, pesticidas, fungidas, abonos loIiaras, uotro tipo de aplicaciones oOegos mecanizados, sin

irnilllcicnes de denva, yuna mejor oficieflcia~ de actividades especificas.
•Mejorar las condiciones dellrabajo ybienestar del personal en viveros.

la ¡",ntación de cortinas en viveros ode protección de infraestructura afines, requiere de un manejo intensivo,
especialmente en la reIaaón de porosictad de la corbna. Muc!los vivelislas, in'jllementan cortinas cortavientos para proteger la enanza de
pIánIUas en pIatabMdas, Mnaderose~ CMSileléndolls como un selO VIVO, genemImente de coniferns como "Iris macrocaipa
omezdas de especies. Sin importar~ manejo, lo que las hace~bIes con reducción de f1,*, de vienlo detrás de las cor1Jnas, una menor
área de protecclon ymás!urtllllencia, provocando un aumento del envejecimiento temprano de la mna por ta exoosNa competencia intema
de los áIboles que componen la corona. Un liseño adecuado de sistemas de mnas cortavientos para viveros, debe con~derar las mismas
variables de la~ incicada en punlos anIenoI8s. No obstante, para disminuir el grado de competencia del sistema de cortinas
con le ctI8IIZa de ¡jéntIjas, por sorrIlra Ynutrientes en el suelo, es ideal etectuar una IfrjlIemenlaCión penmeua\, paralela, en l, oeI1 conlorno,
dependiendo de las condiciones predominantes de viento. Ello bao dos ahemativas de superf~ie del Vivero osupedlcies de ¡nfraeslnJc1ura a
prclegec
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a) Si la supertide es relativamente pequeña, se debe considerar sólo un sistema perimetral, in'uso si fuere en extremo
pequeña, se aconseja efeduar poda apical sistemática ak>s árboles que la conforman, con el fin de mantener constante la altura ysu relación
de supertK:ie de protección. la poda de raices es un aspecto fundament~ en sistemas pequeños, med~nte un subsolado anual alos árbcles
de la cortina con el fin de neutralizar la competenda en crianza en platabandas prindpalmente, como el manejo de porosidad que genera una
sombra también menor, al interterir con la producción.

bl Para una gran supertK:ie, además de considerar el sislema inicial perimelral, con árboles de mayor altura, se debe
seclorizar por cuarteles de menor supertK:ie eimplementar cortinas de una hilera tipo selo intema, manejando adecuadamente su porosidad
con podas laterales, sin embargo, con poda apical se puede mantener la allura fiía de la cortina, una vez alcanzada la relación de protección
de cada cuartelo subcuartel. Es decir, la altura de k>s árboles genera un área de protección lO veces mayor detrás de la cortina, para asi
obtener una optimización de disminudón de ~ento en todo la supertide ydisminuir los efectos de competencia principalmente por sombra y
nutrientes en el caso de platabandas de crianza cercanas alas cortinas. En consecuencia, se debe manejar la porosidad, y re~izar un buen
programa de poda de raices.

Las espedes que deben privilegiaIse para ambos casos, al inlerior de la superficie de proteccón, son las coniferas, para
que no intertieran en la calda de hojas con la producción. Sin embargo, para las cortinas perimetrales, en recintos de gran lamaño, pueden
utilizarse mezclas de especies coníferas con caducifolias.

Para sitios donde se producen heladas intensas, con una inversión ténnk>s más prolongada, se debe pri~legiar k>s sistemas
más abiertos como paralelos oen L, al momento de d~eñar la implementación de las cortinas. Lo mismo cuando se Irata de la elección de
especies. Esto no es tan estriclo si fueren caducilolias con un espaciamiento de diseño y porosidad adecuada.

Figura 24. Profección de Infraestructura ycrianza de plánlulas en viveros

5.0 CORTINAS FORESTALES PARA PROTECCiÓN GANADERA

Estudios realizados en paises como Nueva Zelanda yEstados Unidos indicah que una cortina cortaviento puede ser un
importante apoyo para proleger el ganado espacialmente alos más jóvenes, ye que se sabe q los animales manlienen su estabilización
ténnica mediante la transformación de energia. Es decir, transpiran para /'ajar su temperalura y la aumentan alimenlándose. Una cortina
corta~enlos además de illCfementar el volumen de for¡aje ,brinda una protección que e~la que el ganado pierda peso como consecuencia
de k>s rigurosos in~emos de las regiOfles del sur de Chile. En zonas OOIide la lI~a es predominante en in~emo, los animates bajan de peso
debido ala mala ~Imentación, debido aque ocupan su energla de reserva para amortiguar enfriamientos, que muchas veoes los conducen a
la muerte.
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En contrasle estudios realizados en Estados Unidos señalan que en regiones donde las lemperaluras superan los 27'C,
el ganado lechero sulre de eslrés, lo que provoca una baja en la producción de leche y aumentan las probabihdades de aborto.

Las especies arlJó¡eas recomendadas para cortinas con fines de prolección de ganado son las coníleras porque mantienen
su follaje durante lodo el año (perennes). Y su electo se manifiesta, tanto en inviernos rigurosos como en veranos calurosos,

5.1 Diseños de Cortinas Forestales para Protección de Ganado

a) Cercos Vivos

Estos cercos ~vos son ampliamente utilizados en otros paises para aumentar la belleza de ios campos, ysus de~indes

en lomoa perinellal, como para proteger de animales menores como ovejas. Además en algunos casos en que se disponen ao!illa de caminos
iolamos oexternos, puede consttuirse en un adectJada cortina alrapa nieve.

Se forman con una hilera de árboles de conileras (perennes), generalmente cupresuss macrocarpa, donde con podas
laterales en ambos costados ypoda apicaJ, se logra mantener, de fomna predelerminada la anura del cerco vivo ysu luncionalidad, como cerco
otambién como protecto< acampo abierto de ganado menor. Otras especies utilizadas seo los arbustos, espinosos ono, como por eiemp~ ~

ole, utilizado en Nueva Zelandia, prilCipailooote como cerro, con un método de ma""", de podas antes de su ItOOl(;ÓO, para ll'IlIar dlsemmaón
de ~s serrillas.

Mcombinar estos cercos vivos penmellales con cualquiera compIemenlo de otro olodos los tipo de diseños presentados
aconbnuación, en predios~ se logran buenos aprovechamientos

b) Esqulneros

El aprovechamienlo de las esquinas de potreros es bastante delicioote, al momento de cunivados, siendo PD'ble utilizados
con cortinas Ogrupo de ártloles que represenlan una fuente de protección para el ganado. Esla esquina otriángu~ puede ser implementado
de dos maneras,

. Plantar compIetamenle la superficie generada, con una ovanas especies, manteniendo un espaciamiento que pemwla
un mownlento de animales Interno ~n diflCUnad (F~ura 25).

Rgura 25: Cortina de protac:clÓll ganadera en esquinero

•El olro diseño está constrtuldo con una cortina en Lde 2a3hileras con un máJeimo de dos estratas. Si posee cerco vivo
perimetJaJ (al sólo basta con la planlaCíón de una ovarias hieras árboreas de bpo conileras de hoja perenne. Para la' implantación de esle tipo
de diseño, necesaliamenta se req,;ere considelar la predominanca de los ~enlos, colocándola en la olas esq~nas eo dirección al 'IIel*l(FlQUra
26~
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Figura 26: Cortina en esquinero de varias hileras

el Fajas yrodales dispersos

Las lajas corresponden acoItinas de protección generalmellte de ~ngitud variable, dispuestas aIe5lados de ~s potreros.
Están consIituídas por 1a3hileras, de estrata arbóIea solamente, excepto cuando existe cerco vivo perinetral. El espaciamiento es menor ya
que siIvefI de protección al ganado dispuesto detrás de ta COl1ina. Es necesario considerar ta pre<lominancia de vienlos yrooviniento del sol
para generar, en lorma combi1ada, efectos de SOf1'llIa Yde <isnWu:ión de viento, tanto en verano como en i1Yiemo. GenefaImente se <ispooen
de pares en lados encooirados de los potreros obajo lI\ sisiema más ¡;ooaJ (F'9"ra 26).

. El otro tipo de cortinas de protección ganadera correspoode arodales, de ampia utilización en los predios ganaderos del
pais, corotiluidos por trna cantidad reducida de árlloles remanentes de las iniciales tatas para aprovechamiento del suelo ycamb~ de uso, para
ganadelia oagr'<:uhura. En general, no poseen adecuados espaciamienlos yestán dispersos aleatoriamente dentro del potrero, no pemitiendo
al ganado COOjaIse bajo elos. Sin embargo, generan sombra efímera que allllOllta ef bienestar de los animales, especiaJmente en verano. Este
_ presenta mayores beneficios como sombreadero de protección contra el viento en ~viemo ypuede estar constituido por árlloles de hoja
par...... ocaduca. Un _ hexagonal con espaciamienle5 adecuados para movimierÍo de animales ysombceadero debajo de los ellos es
la más adeaJada lunciooaIidad dentro de este tipo de cortinas acampo abierto. Este diseño, en particular, tarnlién ayuda ala belleza de los
paisajes de campo,lOITlJiendo la monotonla de áreas abiertas ypraderas IF~ura 27).

F~ura 'l1: Cortina paIlI proIección de ganado en lajas

• •••••••••••••

•••••••

F'9"" 28: PraIeI:ci6n gndera rodal
hexagonal aleatorio



52 Eslablos vivos

Un sistema de mayor utilidad específica en climas con inviernos más duros eintensos, para prolecaón del ganado,
corresponde alos establos VIVOS, de aJ11lIia u1iizaaón en paises desarrollados.

ConSIdera varias tuleras en d~erenles lormas, aunque la más utilizada es la de Uinvertida en dirección a los vienlos
predominaIIles. Un delalle de ilr¡>lementaaón se presenta en el siguiente punto.

Figura 29. Diseño de ..labios vivos.
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Diseño de los Establos Vivos

8 mélodo de protección más utizado yefectivo en países oomo EE.UU yNueva Zelanda son los Bamados 'establos vivos',
que mitigan las condidones climálicas extremas. Sus objetivos se resumen en:

• Dismimir ydes'llSf los vientos frios que reciben los animales, oou1ra!zando su efeclo.

• Alrapar ymantener la meve aoraslIada por el vienlo, lo que evila que cubra el alimenlo, agua yal propio ganado.

Existen varias alternativas en cuanto al diseño de cortinas COI1avienlos que dependerán de las limitaciones yobjetivos del
produelor. En lanlo, su eslruetura dependerá del espacio que se disponga y el numero de anrmales a proleger.

-Númn de filas: Varían enlre una yciII:o, segrJl el espacio que se Bsponga
iMgo de la lila: Depende del número de llIimales que se qlllOl1l proleger. Existe una fónnuIa sencilla para caJcuIar el

\MIaño de ",ea de proIea:lón (TAP).

TAP =N' cabezas de ganado Xárea requenda ImJ porcabeza.

EJef1'!lIo I NO cabezas de ganado =50
Área requenda por cabeza =3,6 m_

50 vacas con lemeros X3,6m_
= 100 m_
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Ganado Vacuno Otros animales

Novillos Vacasllerneros Ove as Cerdos

Atea requerida (mJ 2.2a2,7 3,6 0,7 a0,9 1,3al,8

Fuente: Re'IlSIa 'Agrotoresteña en las Américas', Ediaóo N'24,

Largo de la fila Inlenor ( "1 ):

Se calcula de ~ sigu~nle forma:

Fórmu~ liji-( TAPX4)+ 12m l

Donde, la rai, cuadrada del TAP muhipllcado por 4 represenla al largo de ~ lila Intenor, dando un margen para que el
ganado pueda vagar 12 mes la suma de la distancia requenda para la ubicación de un cerco (6 masolavento y6mpara bañovenlo),

Ejefrpo 2: Tomando en cuenla la cifra final del e¡erf'llIo 1se Irene:

1(~180X4) + 12111 = (13,8x4) + 12 = 66m(iji) I
Largo de las lilas Intenores laterales: Tomando en cuenla las crfras anlenores, se Irene:

Fórmula

Donde, 5H es iguai a5veces la ~tura del árbol más aho en ~ cor1ina, Los 30 mse recomiendan para redocir los efectos
de remolinos opequeñas turbulencias,

Eiempio3:1~180 + 5(9) + 30m - 13,4 + 45 + 30 = 88rn(lfl) I

Guardo se Instala UII establo viviente es lOOispensabIe tornar en consideraclón 4 fectores 001\ respecto a:

1, Satisfacer los 00je1ivos del proOOdOl
2, El ajuste yacomodo para los anirnaJes
3, Permitan el espacio para la adecuada aJimenIa<:ión yacceso ~ agua
4, Proporaonar máxima proIección cmlra eventos amllicos ioca!es severos

Se recornieoda la 'nación de especies añ1eas yarbustivas en estrafas, El usp de OOI\if<lras yalgunas caducifl1f"'"
ofrece UIIa aIttra adecuada, En cuarto ala densilad, las OOI\"eras dán lf\1yor resuhaoo cuardo SO" pIa das a 'deosided, La óptima para
un establo viliente es entre 60 y80 por ~ento de la der¡sid3d utiliza e" una cor1ina cortavientos.

La IDcaliZllció¡¡es uno de los puntos importantes de estós si~e protector, collXiendo por experiencia que el ganado
vaga con la dirección de la to enta, Por eiemplo, si una 10000000a va de norte asur el ganado vaga en la misma d.ecclón. Por lo tanto, el
establo . te se ubl:ará en dordé ~ manada ' aUN"" dularl\e la torrrnla. Entonces para lbIca un es¡abio v~ente, se debe conside<ar.

• La cercania de un curso de agua, de lae acceso para los anima s.
, Ellilre tránsito de vehiculos que Iac!ilarlan la al;nentOOóo yeventuales ayudas volerinanas.
, Se deberá mantener ,¡g¡mjo relativamente seco ylejos del barro, con la aYuda de la evacua de las aguas 8I4Jt1fialj8il
evIlardo lJl1ermedades.
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llantencl6n

La coostrucción de un cerco firme es fundamenla! para mantene< en buenas condlciooes los árboles Yarbustos de un
estabk>_. La <lstv1da mínima se<á de 6In, cootanOO la üIina Iia de árboles, eslo lNiIará el ramooeo yel roce que pcxiia lene< el ganado.

Con respecto al cootroI de malezas es recomendatlle ,ealzarlo hasta que el dosel se ciene yno exista~ En
caso de muerte de espeaes, se deberá replantar nuevamente para que no se formen espacios donde pase el viento libremente.
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