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1 Introducción

La XI YXII Región de Magallanes, las más australes de Chile, se caracteriza por poseer suelos altamenle
degradados, ocasionados por las particulares oondiciones de uso y la acción permanente del viento que desgasta el suelo,
provocando una pérnida paulatina de la productividad.

Existen, según estimaciones, sólo en la Región de MagaJlanes, alrededor de 4millones de hectáreas sometidas
aun uso agropecuario extensivo, donde la ganaderia de ovinos ybovinos son las principales actividades. No obstante, la existencia
de esfuerzos muy particulares de desarrollar Iareas agrioolas, no se aprecia una inversión en co!tinas COI1avientos yde protección,
junto anego, SIendo éstas fundamentales para diversificar agrioolamente la zona yaumentar la productividad de esos suelos con
uso marginal oactualmente improductivos. Apesar de ello, existen en la práctica más reciente algunos negocios relacionados al
turismo rural, que para algunos pudiera ser una tuente de desarrollo, siempre ycuando se logre mejorar yprovocar cambios
globales con electos expansivos, oomo son el empleo de estos sistemas de oortinas forestales.

Las oortinas cortavientos en Coyhaique yMagallanes son un tema reciente yde escaso desarrollo, esto
básicamente porque no se ha puesto adisposición de los productores ganaderos la tecnologia que permila un establecimiento
exiloso de oortinas cortavientos naturales. se presentan entonces, las cortinas forestales, oomo la única posibilidad de aumento
productivo, ya que otra allemativa como las oortinas artifk:iales no permiten operatividad productiva por su alto oosto unilario, su
escasa vida útil, ysu oondk:ión muy negativa en el ámbito esfético ymedioambiental.

Este manual, oomo parte del proyecto del Instituto Forestal 'Investigación para el Establecimiento yFomento
de Cortinas Forestales', permite la orientación con respecto amétodos, materiales yespecies forestales que pueden ser utilizadas
en esta zona, con el propósito de mejorar la calidad de vida, paisaje y cultivos de los agricultores de la Zona Austral.



2 Cortinas Naturales de Protección
Aplicables en la Zona Austral

Las condiciones extremas en las regiones australes en cuanto aclima ysuelo, han llevado auna extensa
especialización productiva restringida por esas condiciones ala ganadería, lo que confiere a las cortinas forestales un nivel
destacable en cuanto alos beneficios económicos yambientales que podrían generarse. Por ejemplo, cuando se plantan cortinas
para proteger al ganado, los árooles pueden reducir la velocidad del viento hasta en un 70 por ciento, lo que ayuda enormemente
areducir 105 efectos de temperaturas frías sobre 105 animales, aumentando su peso durante inviemos frios en 15 kilogramos por
vacuno, al compararlo con animales que pastan acampo abierto.

Por otro lado, además del incremento en casi un 30 por ciento de 105 rendimientos en cultivos protegidos,
adicionalmente bajo protección de cortinas se pueden cumvar diversas especies, lo que aumenta las posibilidades agroforestales
de la zona.

En el área, sucede que duranfe inviernos con temporales de nieve, con más de 1metro de espesor, los animales
deambulan sin orientación ysi no cuentan con protección mueren por efecto de cansancio, frio, yfalta de alimento. Sin embargo,
al realizar un esfablecimiento de cortinas forestales es posible disponer de áreas protegidas especificas donde 105 animales
pueden obtener protección del frio Ytambién alimento, ymediante los atrapa nieve, no tener problemas de acumulación de nieve
que impida su movilidad dentro del lugar para aumentar su temperatura corporal.

En la región se requieren diseños de cortinas torestales que satistagan proyectos específicos, tales como:
protección de infraesfructuras, casas ybodegas, unlizadas tradicionalmente en esta región; protección de 105 animales en la
pradera para desarrollar la agricultura yestablecer plantaciones forestales para cambiar el paisaje yresguardar el meótOambiente,
además de cortinas atrapa nieve para mantener despejados 105 caminos y105 establos vivientes. Es así como un valor importante
para la protección de ganado especialmente en el inviemo, se logra mediante 105 establos vivientes, al manejar masa de ganado
en fonna extensiva y105 sistemas de cortinas en lonna genérica junto a105 atrapa nieve.

Algunos de estos (fiseños proporcionan productos maderables como leña de calidad, muy escasa en algunas
áreas de Magallanes, madera aserrable y postes, y no maderables como frutos, semillas y hongos.

2.1 Variables Limitantes aConsiderar
•

Viento

El viento de la región Austral en su totalidad proviene del oeste ycon alta intensidad en fonna errática durante
todo el año, con un promedio de velocidad de 35 kmihr, yen ocasiones 105 100 km/hr en temporales, causando destrozos
pnnclpalmente ala infraestructura, yaumentando continuamente la erosión edlica.

Así, la implementación de cortinas se efectúa en fonna perpendicular ala dirección del viento, yeventualmente
51 hubiere otras direcciones predominantes localmente, deberla diseñarse cortinas en Lo perimetrales, si el cullivo por su
susceptibilidad así lo amerite. Sin embargo, el sistema de cortinas forestales en forma paralelo es el más adecuado para ta zona,
siendo también el de menor costo.
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La pluviometria

En estas áreas de estepa tría, olra de las limitentes para el establecimiento de cortinas forestales es la fana
de agua, por lo que será fundamental considerar dentro de lo posible, riego sobre todo duranfe los primeros años ylos veranos
seoos.

Un ahorro importante yeficiencia máxima se logra oon el uso de fundas de riego osisfemas de riego por goteo
del tipo móvil o simplemenle riego manual, mediante el traslado en camiones algibes o tambores de 200 It Ybaldes.

Otra forma es diseñar acequias centrales que permilan nego tendido mediante tranques oon la ayuda ono de
atrapa nieve.

Es recomendable utilizar 2h. por planta en el período estival, una odos veces al mes, para las especies más
susceptibles adéficit hídnco. En cambio, especies oomo caragana, mata verde yotras no requieren de nego, deda su rusticidad.
Sin embargo, si se quiere un notable crecimiento ydesarrollo inicial, la actividad de nego debe ser incluida en el programa de
establecimiento como lambién, la fertilización asociada.

2.2 Establecimiento de Cortinas Forestales

Una de las actividades que requiere un esfuerzo adicional en cuanto acostos y uso de tecnologla es el
establecimiento de una cortina forestal ode una plantación. Esta actividad posee el nivel de nesgo más critico para el éxllo futuro
de este tipo de inversión.

Figura 1. Cortinas forestales naturales en la comuna de Río Verde

(b) Sauce(a) Ciprés

Las pnmeras cortinas forestales establecidas en Magallanes corresponden alas especies de ciprés macrocarpa
que se plantaron con protección de una empalizada (ligura 1 aj. En la actualidad algunos propietarios recurren a las cortinas
naturales, para desarrollar pequeños proyectos agrícolas, mediante establecimiento de especies de sauce oálamos (figura 1bl,
como también en casos focatizados acortinas oortavientos artificiales, de un negativo valor medioambiental yun altísimo oosto.

las primeras cortinas establecidas en la zona de Magallanes han sufndo un evidente deterioro producto del
nulo manejo de los árboles, generando como consecuencia árboles con copa defonme tipo vela, tan marcada, que hacen
prácticamente imposible poder recupera s, tal cual se mueslra en la f ura (1 a).
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Otras iniciativas de protección interesantes en Magallanes, se han desarrollado. básicamente con ordenación
de la mata verde, de bajo costo yutilizando especies del lugar, bajo sólo un ordenamiento, de esta especie de d~tribución espacial
heterogénea (figura 2al. Sin embargo. lo ideal para lograr un efecto de mayor protección, una menor ocupación de la tierra con
cortinas, yaumentar la flexibilidad produclPia, seria establecer cortinas forestales arbóreas, de manera de alcanzar una mejor
protección en cuanto aaltura de la cortina principalmente (figura 2b), ya que el área de protección oabrigo, es mayor si mayor
es la altura de kJs árboles.

Figura 2. Cortina de protección en las praderas cortinas arbustivas ycortinas forestales
(a) Ordenamiento de la mata verde (b) Cortinas de protección en Canadá

•__.__.z -- --_.-
~

Las condickJnes edafoclimáticas de la zona. limitan el establecimiento de las cortinas forestales, mediante las
técnicas tradicionales de las plantaciones forestales, por lo que es necesario utilizar mélodos complementarios que mejoren o
hagan posible el desarrollo inicial de las plánlulas, asegurando el prendimiento yevitando las deformaciones del fuste yde las
copas. La restricción principal de eslos métodos es el encarecimiento de las aclividades de plantación propiamente tal, mediante
métodos complementarios, como son el mulch plástico, el riego, el gel y la fertilización adecuada, junto aun cerco en el caso de
plagas de lagomortos, yuna malla oelementos de protección individual omasivo contra el viento en los primeros años. Asi, las
principales consideraciones adicionales para asegurar el éxllo de las cortinas está en tomar las decisiones correctas en cuanto
aespecies, caracteristicas de las plantas, preparación del suelo, modalidades de plantación, riego, fertilización, instalación de
mulch yla correcta protección de la plantación.

2.2,1 Especies Más Apropiadas

En términos generales, el criterio principal en cuanto aespecies es aconsiderar sókJ las adaptadas ala zona
ousadas en cortinas en condiciones similares, como por ejemplo aquellas que crecen en similitud climática en el hemisferio norte
yhan demostrado adecuadas condiciones de adaptabilidad asituaciones extremas mayores alas de la zona austral. En la Región
yen la Patagonia argentina se han establecido pequeñas cortinas de álamo (Populus nigraj, ciprés (Cupressus macrocarpaj,
pino radiata tal como se muestra en la tigura 3ysauces (ver figura 1), siendo el Pino Radiata una de las especies más promisorias,
primero: debido ala tecnología conocida yampliamente desarrollada en el país, ysegundo: al bajo valor de las plantas. donde
además se ha probado por productores de la zona, que mantiene una buena adaptación al establecerla con protección ycon o

sin riego. Figura 3: Cortinas de ciprés ypino radiata en Punta Arenas
(a) Cortina de ciprés (b) Cortina de pino radiata
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En este mismo sentido, las espeCIes de mayor proyección que se establecen en condictones similares en
Canadá corresponden a:

·Ceniza verde (Fraxlnus Pennsylvanlca). Este es un arbusto resistente y robusto de Saskatchewan
yde Mannoba que se adapta auna amplia gama de suelo.

.caragana (Caragana arborescens). Esta especie es muy res$tente a los suelos secos ypuede durar hasta
50 años.

Especies tales como abeto, abedul, pino ponderosa, pino oregón yálamo de AJaska, ciertamente tienen una
buena adaptación ala región. Sin embargo, el abedul debe protegerse con una odos hileras de coniferas para lograr un crecimiento
adecuado sin deformaciones. Se puede manejar con podas de levante, de manera bastante fusta!.

Finalmente las especies de la zona con mayor proye<X:ión corresponden aaquellas de tipo arbustivas de mata
verde ymata negra. además de los berbens, que son de crecimiento mucho más lento ycon un efecto menor de prote<X:ión. En
los diseños aescala masiva, para uso eficiente de la tierra, bajo cortinas arbóreas estralJticadas, estos artJustos deben considerarse
en la esbata arbustiva. La Ienga puede utirJZalse en cornb<naciones de eslratas, cerno especie principal osecundana, dependiendo
del objetivo yIipo de cortina Implementada.

2.2.2 Caracteristicas de las Plantas

Una de las condiciones mportantes para lograr buenos prendimientos en la zona austral corresponde al desarrollo
de plantas adaptadas al lugar. Este proceso de adaptación, involucra el producir plantas en la región olocalidad, en invemadero,
dándoles un bempo de acflmatación, bajo abngo honzonlal. yque además, permita ársponer de plántulas de por lo menos 2años.
Esta adimatación consiste en retiradas de los medios de cultivo (vivero ornvemadero) para colocadas en condictones ambientales
semi-controladas, de manera de fortalecerlas y alcanzar un tamaño adecuado para la plantación.
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2.3.3 Preparación del Suelo

Favorable eimprescindible, para evitar replante yun buen desarrollo inicial, es el establecinuento de especies
con raiz y no varetas o esquejes, como habitualmente se plantan los álamos ysauces en otras zonas menos limilantes.

El objetIVO de esta actividad es pennitir que las ralees puedan extenderse ydesarrollarse apropíadarDente,
posibilitando un mejor aprovechamiento de los nutrientes por parte de las plantas. Esta preparación puede ser mecanízada o
manual (figura 4). En general esta únima opción es la más autilizada.

Figura 4Preparación del suelo mediante casilla manual



Como norma general, la preparación de suelo no debiera implicar la alteración eXOOSlva de éste, salvo que se
recurra aalguna protección posterior del bpo mulch para evrtar erosión eólica. Idealmente se debiera recumr alas casillas de
entre 30 a 40 cms. por lado y, salvo que evidencie compactación del suelo, se debiera hacer uso de subsolado.

2.2.4 Modalidades de Plantación

Las modalidades de plantación se refieren básicamente ala necesidad de proleger las plántulas que conforman
las cortinas de la acción del viento, con el fin de aumentar su crecimiento ydesarrollo inicial. Esla puede ccrresponder auna
protección masiva artüicial mediante una ccrtina ccmplementana de madera oplástica. También pueden utilizarse proleclores
individuales del tipo shelter (figura 5), resislentes tanto alos lagomonos cemo al viento. Estos úllimos tienen un alto costo, yen
a~unas especres pueden influir negativamente sobre las relaciones de diámetro fustal yla allura de la planta, lo que la hace más
susceptible al daño por viento al retirar este disposllivo para facilllar su posterior crecimiento.

Figura 5. Plantación con protectores del tipo shelter.

Una forma de protección natural que cumple con el objetivo de resguardar las plántulas que conforman la ccrlina,
es el método de establecimiento secuencial de la ccrtina (figura 6). Esto se refiere aque al inicio del proyecto se debe plantar o
Iransptantar especies como mata verde omata negra, para lormar una estrata arbustiva protectora densa, luego, al tercer año,
establecer en el área protegida una especie arborescente de mayor allura, yposteriormente al quinto año, plantar la estrata
arbórea principal, de la ccrtina aresguardo de las hileras de arbustos, yárboles ya establecidas. Esta estrata principal puede
ser con plantas de 1, 2 o más años, dependiendo del grado de protección obtenido con las dos estratas anteriores.

Figura 6. Esquema de establecimiento secuencial de una cortina en zona austral

~ ••
Año o 3 5
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2.2.5 Sistemas de Riego

El riego en esta zona debe ser frecuente, debido ala degradación yerosión del suelo. Las técnicas de riego
pueden ser sencillas osofisticadas, según la disponibilidad de recursos económicos.

Las opciones que se recomiendan son el SIStema mediante acequia central, sistema micro jet ysistema de riego
por goteo. Los tres métodos se gralican en la [¡gura 7.

• Acequia central: Es el sistema de riego que abastece de agua a los árboles perimetrales.

•Sistema micro jet: Funciona por medio de aspersores que abarcan un radio de riego relativo al distanciamiento
entre hileras, cubriendo 1a3mde radio.

•Riego por goteo: Se extiende una cinta que incluye goteador ouna manguera rígida de riego aun costado
de las plantas de las cortinas. Aesta úllima se le conectan goteadores auna distancia suficiente para alcanzar cada planta de ia
hilera.
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Figura 7: Sistemas de riego para cortinas forestales
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2.2.6 Fertilización

Si existen restricciones en el riego inicial, es necesario considerar la aplicación de gel al momento de llevar a
cabo la plantación, ya que la carencia de agua es de seguro una de las principales limilantes para el éxito de la plantación. En
la zona central, esta aplica<i6n corresponde
a dosis de 2 a 3 gramos por planta.

la fertilización estimula
el crecimiento radk:ular, lo que permite que
la planta ocupe rápidamenté el suero. Se
genera con ello, una adecuada adaptación
al sitio, lo que se traduce en un mejor
aprovechamiento de los nutrientes
eXIStentes ydel agua. En general se mejora
el prendimiento de la plantación y la
fertilización es efectiva cuando se ha
desarrollado una buena preparación del
suelo.

Las mezclas óptimas
dependen del análisis de suelo con un
muestreo local, para aplicar una ovarias
dosis de corrección o mantención, de
acuerdo al grado de requerimiento entre suelo·planta. Las ezclas más usadas corresponden al NPK. El procedimientos se
realiza, aplicando dosis de SO 9de supertosfato triple (20,1 da r); SO gde sulfato de petasio (50% K Y110 9de urea (46%
N), ubicando ellertmzante en pequeñas zanjas de 20 a30 cm aambos lados de la planta, en el sentido de la pendiente. Con el
fin de evitar la volatilización se debe cubnr el fertilizante con tierra.



Es sabodo que la ferlJlizaClÓll en la región debe extenderse por los pnmeros CInco años de la p1antaCl6n, sin
embargo, es recomendable efectuar un estudio técnico inOlCalivo, sobre todo en grandes extenSIOnes con presencia vegetacional
de microsilJos.

2.1.4 Implementación de Mulch

U! instalación de muIch natural (residuos torestales u0Igánic0s) yartificial, en el estabiec:lmlenlo de la plantación,
proporciona beneficios muy importantes alas plantas, tales como:

·Protección del suelo de la erosión eólica
·Aumento de la temperatura del orden de SOC.
·Retención ymantención del equilibrio térmico ehldrico alrededor de la planta

Otra venta¡a fundamental del muIch en Olras regiones, corresponde ala IIlhibición de la oompetencia de malezas
y especies invasoras, la que en este caso, salvo algunas excepciones, no compile con la plantación.

El mulch natural en la zona puede ser de un alto costo, ya que no existen materiales yproducción que genere
los residuos requeridos, sin embargo, es una buena opción de protección medioambiental.

La forma más eficiente para la instalación del mulch plástico es mediante una máquina apropiada que ancla
la manga (bras), en sus bordes extennos al suelo, tal cual se muestra en la figura 8. Otra forma es sólo recortar una sección
equivalente ala tasa de la plántula (0.8 x0.8 m), manteniendo los bordes enterrados en el suelo, evitando con ello que sean
destruidos por el viento.

Figura 8. Mulch plásticos en establecimiento de carlinas

2.2.8 Protección de la Plantación

U! protección de las cortinas debe considerar el daño probable por Iagomorlos, roedores, asl conno también,
el causado por ovinos, bovinos yespecies silvestres como huanacos uotras. En este sentido. Es fundamental considerar situaciones
como por ejemplo que las cortinas para la pradera yganado no pueden CIrcunscribirse apequeñas áreas, por cuanto en invierno
especiaknente, cuando los arumales necesrten protección extrema, generan un intenso pisoteo en un sector pequeño con el nesgo
de remoClÓn del suelo yla subsecuente erosión, oblen, daños alos árboles por ramoneo.

Así, el éxito de esta tecoología en la reglón debe considerar en el proyecto por lo menos 1km de cortina de
protección en la pradera, exceptuando los establos Vivientes que son con fines de confinamiento temporal de animales.
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ProteCCIÓn de las plantas de animales menores

En general los Iagomortos, sobre todo en la reglón, pueden Implicar una pérdida Importanle de la plantación.
En el mlSlOO sentido, los fuertes V1efllos, que caracterizan esta zona del pais, impiden el correcto crecimiento de cualquier especie
que se qu~ra establecer, ya sea en tonna de plantación masiva oen hi~ras (cortavientos). En la figura 9se muestran algunas
fonnas de protección individuales.

Figura 9. Protección individual de los árboles

(a) PoIietileno (b) Shelter (e) Malla

Otra lorma de protección de la plantación de la acción del viento es la protección artificial. Aeste respecto, se
han usado Iradicionalmente empalizadas, sin embargo, resulta más adecuado el emp~ complementario de mallas plásticas, que
deben ser de tipo mecano que pennila su posterior retiro, una vez alcanzado un desarrollo.adecuado de la corona en altura (figura
10).

Una prolección masiva de los daños por lagomortos oanmates menores se logra con malla hexagonal de 1
m, dispuesta sobre el cerco tradicional.

Figura 10. Protección masiva de una ptantación
a) Arboles protegidos con malla plástica b) Arboles protegidos con madera
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Protección de la ganadería

Para evitar el daño ocaSlOllado por animales es muy importante proleger la plantación, ya sea mediante cercos
tradicionales, °con malla hexagonal de 1mcontra lagomortos, lo que implica una a"lsima inversión en la región. Otra manera
es utilizar cercado eléctnco de menor 00510 yde instalación más rápida (figura 11). En general, las bonificaciones para el cerca~
de las ~antaciones nuetúan entre 191 mil y342 mil pesos por km de cerco, para las opoones tradICionales1ycerco eléctrico
respectivamenle.

Figura 11. Cercos de protección

Ir,

Cercos
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2.3 Cortinas Artificiales Para Protección

Las cortinas cortavientos artificiales son otra modalidad de protección que involucra una serie de desventajas
respecto alas naturales, en el sentido de que se requiere mayor inver~6n, presentan una menor vida útil, su altura de protección
es menor ypor ende, es necesario una mayor cantidad de cortnas por unidad de supert~ie, lo que representa un perju~io estétro
ymedioambiental en el tiempo. Pero ~n embargo, son allamente beneficiosas en la zona austral, como complemento de las
cortnas naturales para aumentar su desarrollo ycrecimiento inicial, especialmente en los pnmeros años de establecida la cortina
foreslal. Estas cortinas pueden estar constituidas por empalizadas de postes y tablas anchas, o mallas plásticas.

2.3.1 Cortinas de Madera

Las cortinas artificiales fradlciionales en la región son elaboradas apartir de madera. El efecto que produce
es ~milar auna 'barrera' contra el viento, como muestra la figura 12, No obstante, no tienen una porosidad adecuada del 40 a
50 por ciento, por to que el área protegida asotavento (defrás de la cortina) es bastante menor en longitud, faarriendo la formación
de los Irad~ionales remolinos de aire que provocan mayor daño en el área protegida.

, Cerco de 4helxas de alambre púa; posles cada 3m. en su constlUcción. Coslo por kilómetro: S342.272. Ver, Tabla de Costos, Conaf 2002.
lCerco de 3hebras; postes cada 6lit Coslo por ~lómetro: S191.412. Ver. Tabla de Costos, Conaf 2002.
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Figura 12. Cortina cortaviento de madera usada en Magallanes

Su estructura eslá compuesta por postes de madera firme, con distancias máximas de 2.5 mentre ellos. La
cortina se construye de tablas de 3a6pulgadas de iIJ1cho que delermina la separación en el sentido verticaL Es importilJ1te dejar
un espacio enlre las labias para no provocar el derribo de la eslructura,

2.3.2 Cortinas de Mallas Plásticas

Esta estructura es similar ala cortina de madera. donde se reemplazan las tablas por malla. Actualmente, en
el mercado chileno hay dos Iipos de malla recomendables como cortavientos, aunque no exisle una malla especificamente
elaborada para este fin. En general, estas mallas cortavientos especificas son fabricadas en Itaha, Francia yEspaña, Así. las
caracterislicas de las exislentes en el mercado son:

·Malla Polimero: Puede ser temporal opermanenle. Reduce hasta en un 50 por ciento la velocidad del viento,
El allo de rollo es de 2mX30 mde largo ( figura 13).

Figura 13. Cortina cortaviento artificial con malla de polimero

Malla polimero con una abertura de 7x7 mm yun espesor de 2,0 mm. Su costo por rollo es de $66.102.

No es recomendeble por su allo coSlo, ypor ser demasiado rigida yluerte para el propósito de complemento
de las cortinas forestales en la zona austral.

-Malla Raschel: Es recomendable en zonas donde el ento no es Ian agresi\lo, oen el caso de que exista
alguna barrera natural que se pueda complementar con la lIa,
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Estudios realizados por ellNFOR en Magallanes, mues~an que en sectores donde el viento sopla en más de
una dirección, una cortina de polines con malla raschel que no tiene una correcta instalación, su malla se destruye tácllmente, y
su duración es Interior ados temporadas, dependiendo de los fuertes temporates yrálagas de viento que pueden Ir de BO a100
km'hr.

La eswclura móvil tipo mecano imptementada en el proyecto, con polines impregnados yVientos de cable o
alambre, es adecuada para los requerimientos de la zona (figura 14), sobre todo porque cumple ampliamente con el fin de
complementariedad y temporalidad que deben tener estos elementos en el paisaje austral, considerando su utilización como
altemativa más inmediata para tener cortinas yno recurrir al método de establecimiento secuencial, propuesto anteriormente.

Figura 14. Cortina cortaviento artificial con malla rachel ypolines

Estructura cortina de polines

~---- 10.5mts. -------'

De esta torma se protege el prendimiento yel crecimiento inicial de las plantas lorestales que constituyen la
cortina protectora definitiva de los cultivos (mayores detalles de construcción en anexo).

Las ventajas de este sistema complementario para establecimiento de cortinas lorestales, radican en que es
una estructura lácil de armar, aumenta el desarrollo de las plantas en un corto plazo ysu costo es moderado, en relación alos
sistemas de empalizadas yotros tipos de estructuras propuestos en subprogramas estatales de origen fijo. Sin embargo, si bien
no posee desventajas, se debe electuar mantención periódica si se utiliza malla del tipo raschel. Los postes en condicklnes
normales de la zona, también deben tener una duración mayor que postes o cuartones sin impregnar.

3Beneficios de Cortinas Forestales en la Zona Austral

Una de las zonas más benefiCIadas con el desarrollo de esta teaJologia corresponde alas reglones australes,
concretamente Punta Arenas, donde el invierno es una experiencia dura tanto para los animales como para las personas. Por
consiguiente, la carencia de abrigo en la pradera se~ye en una dilerencia entre la vida y la muerte de los animales. Las
cortinas forestales especiainenle para animales jóvenes son un apoyo fundamental. donde el agricuhor debe detectarcuKladosamente
las necesidades especificaS del ganado en cuanto aprotección, insolación·frio ydescanso, diseñando las cortinas lorestales de
acuerdo al manejo yoperación del ganado durante el año.

Entre los beneficios Importantes que representan el estab~cimiento de cortinas lorestales está la protección
a106 animales, requiriendo de una menor cantidad de armento para mantener la temperatura corporal en irrviemo, ya que cuando
la temperatura está por debajo del rango adecuado los animales deben gastar energía para mantenerse caliente lo que se relleja
en una pérdKla de peso importante yuna mayor susceptibilidad alas enlermedades, con reducción de 15 kglvacuno en invierno.
En Canadá, por eíemplo, se ha observado un aumento en el requerirruento de alimento de más del SO por ciento adiferencia de
los animales que se encuen~ en actividades ycondiciones nonnales.
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En el caso de los rebaños de ovejas, los recién nacidos lienen una mortalidad del 50 por ciento sin la adecuada
protección que le podrla brindar una cortina cortavienlo.

Otra de las ventajas significativas de eslos sistemas para los productores se puede resumir en: reducidas
necesidades de forraje, aumentos crecientes del peso, mejora en la salud animal. También las cortinas recucen la cantidad de
energla necesaria para calentar infraestructura, como casas, galpones, bodegas yestablos.

Se produce un notable mejoramiento en el entorno del trabajo alrededor de las áreas de manipulación de
forrajes, graneros, pastos ybodegas, debido aque la gente experimenta una sensación térmica aún más sensible que el ganado
al viento helado. Las tormentas de polvo y el ruido se pueden disminuir considerablemente con el uso de árboles.

Las cortinas forestales establecidas para proteger ganado ypraderas, proporcionan igualmente el hábhat
esencial para la fauna silvestre. Así, muchas especies de aves yanimales menores se benefician de los árboles, ypor otro lado,
se puede plantar una variedad de arbustos trutales, frutales mayores y una diversidad de fauna es atraída a la estancia.

Las cortinas forestales pueden satisfacer diferentes requerimientos. Entre los de uso más común está la cortina
atrapa nieve, de protección de infraestructura yde protección en las praderas, como establos vivos ocomo áreas de resguardo.

3.1 Cortinas Atrapa Nieve
yde Reserva Hídrica

Retención de nieve por
la cortina arbustiva

Figura 15: Diseño de cortina atrapanieve
para reserva hídrica

Nieve

*í ;*

~
~

Otro beneficio que brindan las cortinas
cortavientos, con una adecuada disposición, es proporcionar
reservas hidrioas, obtenidas en inviemo, que puecen ser uli~zadas
en verano.

En zonas de climas frlos, se recomiendan las
especies conlferas para la formación de cortinas, siendo adecuados
también los arbustos nativos oexóticos de hojas perennes que
sean resisten les al viento, como mata verde o caragana,
respectivamente. En la zona austral, el arbusto mata verde es
una excelente opción para desarrollar este tipo de proyecto, dada
la escasez de agua que sufre la estepa en verano. Sin duda,
esta aHernativa que olrecen las cortinas es de menor costo que
la confección de un pozo profundo ode ~na represa. En la figurp
15 se muestra una visión horizontal de estas cortin~, con empleo
de una sola estrata arbustiva. Donde con una porosidad del 50
por ciento, la nieve es empujada flOr el viento, acumulándola en
el lado del sotavento donde se confecciona Un dique del tamaño
yforma en relación al largo de la cortina. SI la dimenSión de a
cortina es de 20 m(. 10m, el estanque debe medir 10m x5
m, ysu profundidad es de j 111 a2111. dependiendo del volumen
de agua que se quiera acumular. Para tacilitar la acumulación
de nieve se recomienda construirlos en terrenos con pendientes
mayores al5 por ciento. Para evitar la rnfiltración de agua al suelo,
el eslanque o~scina debe ser recubierto por mangas de poIieWeno.
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El diseño presentado en la figura 16, muestra un atrapa nieve, con tres estralas, arbustiva, arborescente, y
arbórea, cumpliendo el mismo objetivo de atrapar nieve y aumentar la reserva hldrica de la zona.

Estos sistemas son util~ados en otros países con una estrata arbustiva atrapa nieve para mantener despajada
la vía, oinfraestructura, en orillas de caminos ycarreteras generalmenle, yeventualmente con hasta tres estratas, siendo utilizadas
simulláneamente como cortinas cortavientos al interior de los predios.

Figura 16: Esquema general de la cortina atrapa nieve

Obtención de reservas hídricas en invierná
gracias a las cortinas cortavientos

0-
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3.2 Cortinas Para la Protección de Infraestructura

Tradicionalmente en la zona austral, los propietarios protegen mediante cortinas de una hilera de ciprés, las
infraestructuras como casas ybodegas, en desmedro del ganado. Eventualmente pueden con esta protección de cortinas, cultivar
una pequeña huerta yjardín alrededor de la casa, más en términos de protección ffsica ante daños como voladura de techumbres
que por el ahorro posible en calefacción.

La conservación de energía pnmana, empleando cortinas, apunta aconlrolar el viento yel sol (figura 17). Las
cortinas forestales correctamente diseñadas reducen el costo de la calefacción casi en un 30 por ciento, en comparación acasas
acampo abierto.

Figura 17. Cortinas forestales en la conservación de energía
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El ahorro en calefacción es considerable, ysegún estudios en una zona similar ala austral en el hemisferio
norte, corresponde auna tasa de 1,2 por ciento por knVhr de la velocidad abierta. Esto indica que para el área austral, con 35
knVhr de promedio de viento anual, los ahorros estacionales de energia, pueden llegar a42% para los sectores de mayor vienlo.

Figura 18. Cortina de protección de infraestructura, Comuna de Río Verde

El establecimiento de cortinas forestales en invernaderos evita la destrucción de la estructura ydel cullivo
inlerior, como lo muestra la figura 19, donde generalmente se utilizan cortinas artificiales. Sin embargo, dado el alto costo de las
cortinas artificiales, la baja altura de protección, ysu menor vida útil, se hace necesario el desarrollar proyectos de protección,
considerando una segunda inversión de más largo plazo, como son los sistemas naturales, con el complemento ono de estas
cortinas artificiales.

Figura 19. Cortina artificial de protección de invernaderos

La distancia asotavento ala que debe eslar el invemadero con respecto a acortina, tiene que ser la menor
posible, es decir, enlre t haS h¡ pudiendo llegar a10 hcomo máxi!1)O. Sin e bargo, para una óptima protección en altura de la
infraestructura aproteger, la cortina debe lener de 2a4veces la altura de I infraestructura, lo que es imposible de lograr con
cortinas artiliciales.

Asi, la opción es implementar la cortina artificial yparalelamente, establecer una cortina forestal de manera de
mantener la protección más allá de los 5a7años que puede durar una cortina plástica.

La vista general de un diseño de cortinas cortaviento para la protección de la casa habitación yde caminos
debe tener la forma que se muestra en la Irgura 20.
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Figura 20. Diseño de las cortinas forestales para protección de caminos ycasa habitación

al protección de camines

--v
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3.3 Cortinas en Beneficio de la Ganadería

bl protección de casa

Existe en la región una mejora sustancial de las praderas ode los cunivos bajo protección al establecer cortinas
forestales que permnen el desarrollo de una determinada actividad, lo que no sucede actualmente, dándose en forma marginal,
ne sustentable.

Aeste respecto se han realizado mejoras en las praderas Ial cual muestra la figura 21, con el ordenamiento
de la mata verde que genera una cortina de baja anura. De este modo. cada cortina arbustiva se ubica aproximadamente a 10
muna de otra. La duración y la permanencia en el tiempo de estas cortinas hacen necesario invertir en el manejo, debiendo
avanzar en la segunda etapa de restauración productiva ysustentable con la implementación de estratas complementarias
arborescentes yarbóreas, con el fin de aumentar la superticie cunivable en relación a la ocupada por la cortina. Así también,
flexibilizar los tipos de cunivos, donde se pueden implementar cultivos erectos, uolros de mayor rentabilidad obien, mejorar la
pradera ostensiblemente.

Esta complementariedad del sistema trae como beneficio un ordenamiento predial, apotreramiento bajo cortinas
arbóreas, yuna optimización global anivel predial.

Figura 21. Mata verde dispuesta en hileras para proteger praderas, en Magaltanes.

En la pradera, la producción de pasto aumenta con la implementación de las cortinas, al disminuir la pérdida
de agua, debido a la evaporación en un 25 a 30%, producto de la menor intensidad de los vientos.

Las cortinas también protegen las plantas de daños físicos. Por ejemplo, las plantas jóvenes de la alfalfa tienen
una tolerancia muy baja para Clecer en terrenos venlosos anivel del suelo. Con la implementación de este sistema, se puede
mejorar la producción de este cuUivc sobre un 20%. En otras producciones, al utilizar riego el aumento es notablemente mayor.
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3.3.1 Cortinas forestales como establos vivos

Llevar acabo inversiones en estructuras prediaJes de largo plazo como las cortinas, incrementan la sobrevivencia
de las ClÍas recién nacidas, reduce el estrés causado por el factor climático yademás, crea condiciones para el desarrollo de la
~da silves~e, formándose con un diseño adecuado los denominados establos vivientes.

Se trata de establecer cortinas que combinen especies arbóreas yarbustivas que se pueden localizar en
pastizales abiertos y áreas de irrigación, entre otras, para proteger a los animales en situaciones climáticas adversas.

Básicamente, los objetivos son proteger alos animales de los Vientos frios yatrapar la nieve para e~tar que
cubra al ganado yalos alimentos.

Entre los diseños más recurrentes de los establos vivientes están aquellos con forma de UYde L, tal como se
grafica en la figura 22.

Figura 22. Diseño de un establo viviente el elre libre con una fila densa (fuente: Irwin, k. yBra«on, J.)

Un mayo¡ deta de diseño de este sistema de COItilas se encuentra en el Manual de AeconversJÓfl de Cortinas
Forestales, dentro de la serie de publicaciones del proyecto 'Investigación para el Establecimiento de Cortinas Forestales
Prodliclivas' dellnsmuto Forestal.

Es importante considerar aspeclos referidos ala localización de los al)imaJes, ya que por ejemplo durante las
tormentas, éstos vagan en dirección aella. AsI, el establo debe ubicarse en aquel lugar donde el ganado se concentra en estas
cirounstancias para levarlll alimento yque esté cercaoo auna reserva de agua.
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En general, establecen entre 3y5 las yen el caso de que se desee a~apar nieve se agega una fila adioonal

perimetral, ubicada al menos a30 mde la fila externa de la cortina de protección, con una def)Sidad de follaje entre 60 y80 por
ciento. El tamaño del establo depende casi sie re del número de animales que se desea proleger yel área mlnima para su
confinamiento.



4Reconversión oRenovación en Cortinas ya Establecidas

Reconversión yrenovación son prácticas utilizadas para reforzar ia función de los cortavientos ocortinas ya
exislentes, ya que los árboles yarbustos se detenoran con el paso de los años. Casi la totalidad de las cortinas existentes en el
pals están disminuidas notablemente en su funcionalidad, debido ala absoluta falla de manejo. Para evaluar la conveniencia de
si las cortinas exisfentes se someten ono amanejo para renovación oreconversión se debe seguir un plan cuidadoso que conduce
al desarrollo de una cortina sana yfuncional.

Si se asume que existe un problema con la cortina cortavientos, hay dos preguntas que deben hacerse antes
de comenzar un proyecto que mejore las cortinas: ¿Cuál es ei objetivo de la cortina? y¿cuál es la condición de la cortina? Con
respecto ala pnmera pregunta, la respuesta depende, si la cortina se utilizará para la distribución de la nieve, control de la erosión
del viento, como protección, Osi mantendrá el propósito onginal. Para cada propósllo hay diversos diseños que requieren distintas
tétnicas de renovación, por lo tanto, se debe identificar claramente el objetivo que ayuda adeterminar las especies ideales para
complemento orecambio, el mejor diseño yla localización óptima de la cortina. Para la segunda pregunta se debe evaluar el vigor
yia sanidad de los árboles, la existencia de individuos muertos, presencia de plagas oenfermedades, si hay porosidad de la
cortina y, por último, definir si la cortina proporciona la protección adecuada.

4.1 Renovación

Las cortinas cortavientos son una parte integral de los camnos de la zona austral, ya que proporcionan protección
para las casas, el ganado ylas cosechas. Desafortunadamente, muchas de'istas fueron piantadas hace más de 50 años yestán
perdiendo su eficacia debido principaimente ala edad, yfalta de manejo. lon la renovación, se propone el establecimiento de
una nueva cortina que resguarde la ya existenle (sotavento).

Para iniciar la renovación de cortinas se debe:

-Recopilar datos climáticos, verificando la dirección predominante del viento, para disponer en forma perpend~ular

aésta los nuevos sistemas de cortinas paraielos, en Loen contorno ala infraeslructura osuperticie que se quiere proteger.

·Evaluar la forma del árbol, debido aque en esta zona es común que los árboles presenten copa con forma
de vela, formando los llamados árboles bandera (figura 23), por lo tanto, éstos deben ser podados aliado de sotavento 50 a80
cm del fuste.

Figura 23. Árboles bandera en la zona austral
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·Posteriormente, se procede aplantar aliado de sotavento una nueva cortina bajo el abrigo vertical (FlQura 24),
de varias estratas ymúltiples hileras. Ello pennne una adecuada aerodinámica que aumenta la superticie de protección, siempre
considerando un sistema de cortinas global, predial ozonal (para mayor detalle del proceso de establecimiento consuhar el
Manual de Cortinas Forestales de este programa).

Figura 24. Renovación de cortinas torestales

Viento

ArIJo 1
bandera

Nueva
estralli

· Verificar, dentro del periodo de crecimiento, la respuesta al rebrote lateral de la pnmera cortina producto de
la poda Ysegún esto, proceder con la reconversión, eslableciendo el manejo actual yfuturo de la pnmera, segunda y/o tercera
estrata.

· Finalmente, después de unos años, una vez obtenido un desarrollo adecuado de la nueva cortina establecida,
se debe eliminar la cortina original, manteniendo la segunda.

· Es recomendable el reemplazo orenovación de cualquier cortina forestal solamente si ésta presenla un sena
deterioro, imposible de recuperar medianle el siguiente proceso, especialmente en estas zonas donde el crecimiento de los ártroles
es bastante lento.

4.2 Reconversión

las cortinas forestales necesnan de una mantención regular eintensNa para mantener su estnuetura yconlinuar
su función como berreras eficaces del viento ode protección.

Si la renovaci6n está dirigida alas cortilas con árboles viejos, la reconversión debe enfocarse aaquellas cortinas
que poseen árboles más vigorosos y9ue respondan en lonna positiva apodas laterales, faci~ando su brotación en sentido de
la cortina, y, eventuales raleas, cuando éstas poseen más de dos hileras entr azadas.

La lalta de diseño bajo sistemas de cortinas paralelas, ysu disposición en hileras indioouales muy dispersas,
provoca que las ngurosas condiciones climálicas de la zona austral provOQuen el detena deJos árboles de cortinas cortavientos
actuale~ En consecuencia, Una fonna de melara la calidad de est<\S ca ¡nas es sometertas apodas laterales, obteniendo con
esto un rebrote con una copa de mejor forma.

En general, Una reconversión en la zona de Punta Arenas probablemente es poco exnosa, debido pnncipalmente
ala mala calidad de los árboies, mientras que en Coyhalque, si es posible esle lipo de actividades, ya que la masa aJ1lórea es
más jÓVen yde mejor calidad.
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3.2 Cortinas para la Protección de Infraestructura cupressus por capas

Los siguientes pasos se deben consoorar para los procesos de reconversión:

·Verlficar la correcta orientación alos vientos predominantes, con el fin de identificar la perpendicularidad ala
dirección del viento.

al Determinar los vientos predominantes, mediante estudios locales oconsiderando datos de estaciones
metereológicas cercanas.

b) Establecer la onentación con ayuda de una brújula.

·Si la inspección de vigor yestado de la cortina determina una alta probabilidad de éxito en el proceso de
reconversión ymanejo futuro, se real~a una poda lateral, con el fin de resolver los problemas de deformación de copa asotavento.

·Si la orientación hacia el viento, no fuere perpendicular:
al Se agrega una nueva cortina perpendicular, dando un sistema en Lque puede ser necesario en condiciones

de vientos predominantes en dos direcciones o si el viento enfrenta a la cortina original en forma diagonal.
b) Obien, se desecha la posililidad de reconversión, instalando una nueva cortina bajo un sistema en paralelo,

en Loen contorno, según sea el caso de vientos predominantes Iocaes, aprovechando de este mocIo, el sentido de abrigo vertical
de la cortina onginal.

·Una vez realizada las podas laterales yeliminado oaprovechado el material leñoso extraido, se completa el
proceso con la agregación de estratas arbustivas y/o secundarias ylo principales.

·Finalmente, se define su manejo futuro, programando podas laterales de formación alas otras estratas, en
altura ala estrata original, ypoda de ralees, cada 2ó3años, distanciando ymanteniendo en el tiempo las dos últimas actividades
de podas.

Los beneficios de la reconversión apuntan básicamente al ahorro en el tiempo de espera, considerando los
años que son necesarios para que los árboles adultos de la cortina alcancen la altura raquenda para proteger la superticie total
ylo infraestructura protegida.

En este mismo sentido, el costo de la inversión de establecimiento de cortinas puede ser menor. Se supone
que el desarrollo de las estratas agregadas tiene un crecimiento más acelerado bajo el abrigo vertical de la estrata onginal.

5Especies Recomendadas

La velocidad del viento, la nieve ylos fuertes hielos que caracterizan esta zona pueden causar leSIOnes alos
árboles yarbustos, asi oomo la falta de humedad del suelo en periodos estivales, que unido al viento secante, provoca limitaaones
de crearruento. Por ello la Importancia de brindar protección ala cortina natural, agregando una estrata artificial, oomo las que
se presentaron anteriormente (malla, madera uotro elemento), prtvilegiándose un medio de bajo costo, ¡emovible, yreciclable
oomo la cortina de polines. Tambtén se puede lograr este objetivo meá,mte el metodo de establecimiento secuencial de estratas,
sin protección complementarla, que es de menor costo (revisar 2.2.4 yver figura 6).

Las especies propensas al daño por hielo son las caducifolias, dada la fragilidad de su madera. Por tanto, es
recomendable elegir especies que tengan lollaje en toda época del año sobre todo, conlteras que son resistentes aestas oondiciones
climáticas ylo una combinación adecuada con caducas más resistentes y probadas para este tipo de clima.
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Dentro de las especies más promisonas para eslablecer cortlJ1as, están las conileras como el pino radiata, pino
oregón ycupresuss, además de las caducifolias, los populus yel abedul. En general, para fonnar COI1Jnas de vanas eslratas, que
son las más adecuadas para la zona austral, y al no tener disponibilidad de especies, puede incluso diseñarse con una sola,
efectuando poda apicaI, cuya aplicación puede ser de dos maneras:

. Poda Apical de Formación: Se utiliza al reemplazar las espeaes de las estratas arbustivas y/o secundarias,
por ártJoles de rápido crecimiento. La poda aplCal se realiza apenas se logra la altura deseada para mantener el simetrismo de
ia COItina. Esto es muy útil donde la diversidad odisponibilidad de espeaes es pobre.

1. Poda Apical de Altura: Esta se realiza para estandarizar la altura de una estrala de la cortina yconsiste
en cortar el áptce del ártxll, con ellin de impedir el creamrento ycontrolar la dislanaa de protección. Se realaa ala edad en que
los ártJoIes de la COI1Jna alcanzan la altura previamente determilada por el especialista.

Tabla Especies por Estrala

E·l E·2 E·3
Reg Estrata Obletlvo. Estrata ObJetiVO Estrata Obletlvo

Pnnclpat Producclon Secundarra PrOdUCClOn Accesorra Producclon



6Bonificaciones Para Establecer Cortinas Forestales·

Para acogerse abonificaciones relacionadas con el programa de recuperación de suelos degradados, se puede
acudir ainstituciones como el SAG oINDAP, según corresponda.

6.1 Cortinas Artificiales

En la actualidad, INDAP bonffica el 80% del monto lotal de inversión para cortinas artificiales las cuales deben
cumplir con los requis~os que acontinuación se describen:

Barrera contra erosión eólica: 'Construccón de
una barrera de 10 mde largo yuna altura no inferior a2.5 mde
alto, cuya estructura está compuesta por postes de lenga (4x4x12
pies), distanciados a2.5 muno del otro, anclados con cemento
reforzados con madera (2x3x8) en ánguio de 45' al piso. La cortina
cortavientos puede conslruirse de 50 tablas de (1 x6x8) dispuestas
horizontalmente equidistanlemente una de otra ode una malla con
50% de permeabilidad'. (Bradasic Petar PRSD XII Región).

Costos de 10 mde cortavientos con malla polimero (Punta Arenas)

MATERIALES CANTIDAD PRECIO UNIDAD TOTAL S

Piezas madera 2X3X9 8 1.215 9.720
Alambre 14/16 180 28 5.040
Malla pollmero 10 2.600 26.000
Postes 4X4Xl0 5 3.600 18.000
Grampas posles 120 5 600
Conerelo (90 It elu) 5 5.000 25.000
Pintura 2 6.000 12.000
Mano de obra 8 6.000 48.000
TOTAL 144.360

..FUENTE: 8rasadlc Petar PRSD XII Reglon.

Desde noviembre del 2001 ajunio de 2002, INDAP ha bonificado 2000 mde cortinas artificiales, que involucran
a4propietarios de la Reglón de Magallanes. Para este año. la Institución cuenta con un presupueslo de $84.000.000 para el
subsidio del subprograma de conservación de suelo, lo que incluye cercos perimetrales de deslindes ycortinas artificiales.

6.2 COItlnas Naturales

ESPECIE COSTO BONIFICACIONlkm

FUENTE: Tabla de costos, Conaf 2002.

S399,234.
$322.099,-

Cortina de álamo
Cortina exótica

Con respecto alos costos de Bonificación de Cortinas Cortavientos acogidos al D.U01, se deben establecer
con un mínimo de tres hileras con 1.200 árboles por kilómetro en la
Macro Zona 7, que comprende la Provincia de Palana en la XRegión
yla XI yXII regiones:
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7 ALBUM

Cortinas utilizadas en Punta Arenas

a) Cortina urbana b) Cortina deteriorada sin manejo

e) Cortina de madera d) Cortina eon malla plástica
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b) Sistemas de protección

Cortinas utilizadas en Canadá

a) Cortina atrapa nieve



ANEXO 1
Fichas de algunas especies de buena proyección en la zona austral
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Pino ponderosa
Pinus ponderosa

Pino oregón
Pseudotsuga menziesii

Ciprés italiano
Cupressus sempervirens

Macrocarpa
Cupressus macrocarpa

Originario de EE.UU., árbol de gran altura yhojas perennes.
Tolera heladas, nevadas ysequías. Se reproduce tácilmente
por semillas. Es el más utilizado en la zona austral con fines de
forestación, dada su adaptación ycrecimiento próspero aún en
suelos pedregosos, arenosos ydegradados. Es de crecmiento
lento en los primeros años, pero luego se recupera en altura y
diámetro, ubicándose entre los pinos de mayor crecimiento.

Su origen es el sur de Canadá, oeste de EE.UU. ynorte de
México. Es una especie de zonas frías y montañosas. De
crecimiento rápido, tiene follaje persistente yde gran tamaño.
Requiere de abundantes lluvias (800 mm y más), pero
fundamentalmente necesita humedad ambiente, por eso debe
plantarse en sitios protegidos de vientos desecantes. Necesila
suelos profundos, bien drenados. No tolera los sitios que se
inundan en invierno, ni las zonas bajas donde se acumula el
aire frio, ya que le afectan las heladas tardias. No presenta
limitaciones frente atemperaturas extremas ynevazones. Se
produce muy bien por semillas yse regenera en fOflTl8 abundante
de forma natural.

Presenta una forma alargada y estrechamente piramidal.
Alcanza 2S a30 mde altura. liene una corteza fisurada ycolores
café castaño y gris. La especie cuenta, además con hojas
escarilormes de tono verde oscuro yun fruto en forma de coco
leñoso, casi cilíndrico de 3cm de diámetro.
En los campos se utiliza mayormente como cortina corta vientos
ycercos v~os. Crece en suelos sueltos yprofundos sin exceso
de humedad.
Es resistente ala sequía yal trio.

Su forma es de tipo piramidal de copa ancha. Su altura puede
alcanzar los 20 a30 mde altura. Su corteza es de color rojizo
oscuro yescamosa. Las hojas son escariformes de tono verde
oscuro. Posee un olor apino muy característico. Produce un
fruto con forma de coco globoso de 2cm de diámetro. En los
campos se utiliza para proteger al ganado yformar cortinas
corta vientos. También sirve como contenedor de dunas ypara
torestar terrenos áridos. Resiste suelos de cualquier tipo, pero
su crecimiento es más óptimo en suelos arenosos y bien
drenados. Es sensible a heladas y resistente a sequías
prolongadas. Su crecimiento es rápido.



ESPECIE ANTECEDENTES IMAGEN

Caragana
Caragana arborescens

Algarrobo patagónico
Prosopis denudans

--- '. ~... --o;

.

Estos arbustos de 0,7 a2mde altura son subálilos y muy
espinosos. Sus ramas espin~onnes cuentan COI] nudos marcados
por una linea transversal, teretes o ligeramente aplanadas,
pubescentes oglabras. Sus ramas con espjpas de 1,5 a7cm,
generalmente uninodales son muchas veces ramificadas.

Esta especie es de la tamllia de las Legurrlnosas. El arbusto
de 0,30 a1,SO mde alto, presenta ramas castaño-grisáceas o
cobrizas, rugosas olisas ge espinas simples o2·5 bifurcadas.

bila en C?i1e meridion yen la Argentina desde Mendoza a
Neuquén, extendiéndose por el resto de ia Patagonia; crece
entre 10s,2oo y2.200 m.s.n.m. en suelos secos, arenosos y
rocosos ele laderas montañosas oen)a estepa. Su uso ~Iar
es priflCipalmeote para flll)"aje en inviemo polque en esa ¡ípoca
uede íbre de nieve, sieodo muy apreciado por tratarse de un

arbusto Iéño~ yespjnoso.

Malaspina
Trevoa patagonica

Mamuel choique
Adesmia volckmanni



Mata mora
senecio filaginoides

Artiustrto hef11Isféfico de 0,5 a1mde altura, densamente ramoso
y con tallos cillndricos, albo-tomentosos yhojosos hasta el
ápice. Tiene hojas altemas, lineales, agudas osemiobtusas,
enteras ymás omenos revolutas en el margen, densamente'
lanosas en ambas caras. Sus llores son amarillentas orosadas,
de 15 a25 cm. la especie muy frecuente en las rE!9iones áridas
de Argentina, crece preferentemente en suelos arenosos.

OTRAS ESPECIES ARBOREAS

- ......
._-..... T ~~

- .

Original del hemisferio norte. Se reconocen más de treinta
especies, de las cuales se han obtenido centenares de hibridos
de alla calidad forestal. En la Patagonia argentina se han
establecido numerosas cortinas de populus nigra var itálica,
aún cuando en Chile exisfen otras variedades. Son ártJoles de
hoja caduca ycopas amplias. Su fuste es recto ycilindnco con
corteza gruesa de color castaño. Es una especie dioica, que
florece en primavera. El fruto es una cápsula con numerosas
semillas que Pierden rápidamente su capacidad genmnahva.
En general, se debe pri~legiar a esle respecto variedades
rústicas, lo que asegura un adecuado abasfecimiento de agua.
Sus requerimientos hídricos varian enlre 4.000 y 6.000
m3lha/año.

Mata negra
Junellia tr¡dens

Molle
Schinus marchandii

Alama
Populus nigrs
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Estos aroustos se caracterizan por ser altos ycon talios de
se<:ción poligonal osubcircular. Sus hojas espinfformes es de
tipo OOfiárea, carnosa. Esta especie se presenta de forma muy
abundante en el norte de Santa Cruz en Argentina.

----+---
Especie palagónica aroustiva de 3mde alto. Su configuración
se caracteriza por contar con ramas glabras yde hojas simples,
alternas o en fasclculos, coriáceas, oblongas y oblongo·
lanceoladas, glabras, generalmente enteras ocon pequeños
dientes. Frutos drupas de 8mm de diámetro, globosas yglabras.

I--ca-Ia-fa-te-----+ Este arousto de tipo espinoso, presenta una altura de~
Berberis buxilolia ramas rojo oscuras ypubérulas. En su época joven sus ramas

son gnses, ásperas yagrietadas, en tanto en la etapa de su
vejez sus espinas se vuelven de ooIor castaño, lustrosas, rigkJas
ypunzantes. Habita en la Patagonia desde Neuquén aTierra
del FUE!9o. Crece generalmente en cuestas, valles, estepas de
gramlneas. oen la ribera de rios, lagos ylagunas entre los O·
450 m.s.n.m. Florece desde octubre hasta febrero; fructifica
desde no~embre hasta abril. Los frutos son comestibles, tanto
de forma natural como en duloes ojarabes. Es cultivada, también
como planta ornamental. se tiene informaciónde que los indios
Onas utilizaban la madera para hacer llechas con lInes de caza.



Abedul

Lenga
Nolholagus pumilio

Pinus radiata

Árbol de hoja caedIZa. Puede llegar amed" 20 mde atto. Su
corteza es blanca ycon ramillas securdanas, largas ypéndulas.
Tiene hOjas con forma de rombo, color verde fuerte, las que se
tornan amarillas en otoño.
Requiere de luz ysuelos de texturas arenases, áCIdos ybien
húmedos, resisbendo ampliamente el fria. Su corteza blanca lo
ayuda, además asoportar radiaclÓO solar Intensa. Ideal para
terrenos pantanosos yanegados. Es una especie de crecmen10
ráJlldo.

-¡-
Este espécimen monOICO es de la familia de las Fagáceas. Se
encuentra desde la cordillera de Cuneó al Cabo de Hornos.
Esta especie requiere bajas temperaturas para su buen
desarrollo, por lo que se la encuentra habt1ualmente en ellímfte
altitudinal de la vegetación artlórea (excepto en la zona de
Magallanes yAisén, donde se la halla anivel del mar). Tiende
aformar bosques puros, pero también aparece asociada con
espooes como la araucana el raulí yel caigue. Hacia el norte
de su área de distribución se presenta como albusto, mientras
que al sur de L1anquihue adquiere forma artlórea, alcanzando
30 a40 mde attura en Magallanes yTierra del Fuego. HaCIa
el norte el tronco es re orcido yachaparrado; al sur, cilíndrico
yrecto.

El Pinus radiata partenece a la familia Pinacea yal género
Pinus. Las piñas presentes en estos árt>oles permanecen sujetas
aéste durante muchos años, conservando viable la semilla.
Sólo se abren temporalmente, cuando hace calor fuerte, sottando
sólo una parte yvolviendo acerrarse después. Por kilogramo,
el número de promedio de semillas es de 35 mil unidades. SI
el sitio es expuesto ode un suelo superficial, los árt>oles no
pasan de 10 mde a ura. Mientras, que si el p'no ha crecido
aJSiado, pierde la guía~I, desarrollando ramas gruesas
y formando una copa grande, lncluso próxima al suelo.
Experimenta de esta manera, una mala poda natural,
permaneciendo las ramas secas en eltrOflCO durante muchos
años. El peso en verde del ramaje en ártlo)es jóvenes de 21
cm de álámetro equivale a roximadamente al 50% del peso del
trqlCO.

Esta especie es una conijeras artxirea caduciforla, monoica,
con ramas hofizornales ocolgantes, dispuestas irregularmente
yde corteza lisurada. Cuenta, también con hojas aCICulares,
delgadas, co 2bandas estOl]1álicas en el envés oen ambas
caras. Alo largo de las ramillas Se disponen en espiral llores
mascuinas soltarlas, terminales, sobte cortos ramillos axlares.
También se p(l!senlan flores femeninas globosas, termi(lales,
sobre COItos rafl]ÍlIos. Conos Clllndl1cos oglobosos, leñosos,
así como semllas triangUares aJadas. Esta espeoe comprende
unas 14 variedades, distnbuidas el Hemlsteno Norte.
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OTRAS ESPECIES ARBUSTIVAS YPARA ESTRATAS SECUNDARIAS

Mata verde
Lepidophiylum
cupressiforme

Romerillo
Chiliotrichum diffusum

Arbusto pequeño yde aspecto escamoso, común en suelos
salobres cerca del mar akllargo del Estrecho de Magallanes.
Se adapta alas bajas temperaturas yal efecfo de desecación
de los vientos fuertes que soplan constantemente en la zona.

Esta es una especie siempre verde que llega aformar estepas
arllustivas, yen ocasiones matorrales bastante densos, cuando
se encuentra sobre suelos profundos yfértiles. Crece en zonas
de bajas temperaturas ydonde exisfe el efecto de desecación

I de los vientos fuertes que soplan constantemente.

'"

ANEXO 2
Valor de insumos para la Zona Austral (precios de referencia, 2002)

Insumos Costo Cantidad

Coslo de plantas I
Pinus ponderosa 5492 Unidad
Pinus contorta 5492 Unidad
Pinus sllvestrys sin infonmación
Alamo $738
Caragana sin infonmación
Pinooregón sin infonmación
Cupressus 5328·574
Lenga $492

HidroSorb Ggranulado $7.664 cllVA 1kilógramo

Mulch plástico 5355 CJIVA 1mancho 0.2 mm espesor

Fertilizante NPK $11.600 ClIVA 50 kilos
¡-..,..-...- --

Empalizada de protección
Cuartones 4x4'x10' S3.600 Unidad
Tablas 6xl"x10' $1.215 Unidad
-- -- ~ --

r2m~Cortinas artificiales
Malla polímero $66.102
Polines pino 2,75mx10xa $ 1.140 Unidad
Tablillas 3xl cmxlm $ 250 Unidad
Plabna de 3Ox2mmx6m $ 5.200 Unidad
cable galvanizado de 2mm $ 71 Irnebro
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ANEXO 3
Detalles de implementación de Cortinas Artificiales de Polines (propuestas en el Programa Cortinas
Forestales)
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