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1. GENERALIDADES

A pesar de que la disciplina de suelos cubre el estu
dio de la totalidad de ellos, con todos sus atributos y to
das sus limitaciones, crcemos que, sin ánimo de parcelar c~

nocimientos, se hace necesario hablar de suelos forestales,
porque han sido f~ertemente discriminados en su estudio y es
te misma discriminación ha contribuldo a qua haya muy poco 
conocimiento de ellos y lo que es más grave, este vacío de
conocimientos repercute en los profesionales del agro, espe
cialmente los Ingenieros Forestales, que son los que más ~a

cen uso de ellos.

hás
hás
hás
hás

de suelos arables;
de tierra ganadera;
de tierra de pastos en rotación;
de suelos forestales de bosques

maderables;
23.000.000 hás de suelos de bosques y monte de

protección y productor de agua;
26.400.000 hás da suelos no productivos.

De este modo casi el 50% de la tierra del pals tiene
caracter forestal y nos da la magnitud de este sector dentro
de la econom1a del pals. A pesar de esta enorme superficie,
es el sector menos estudiado. ~e que empezaron los estu
dios sistemáticos de suelos, eri el 'año 1945, por una razón de

Partiendo de la premisa de que es muy difícil definir
los, lo que hace necesario tratar de buscar una manera de en
marcarlos de un modo relativamente aceptable, para poder fa~
cilitar su estudio y darles una exp~esión geográfica en for
ma de planos, creemos que podríamos considerar suelos fores
tales aquellos que no se usan ni como agrícolas ni como gan~

deros, separando de estos últimos, pero sin darle una categ~

ría aparte, a los de uso silvo-pastoral.

Sobre esta base se podría afirmar entonces que Chile
cuenta en su porción sudamericana, con los siguientes recur
sos de suelos:

5.400.000
8.700.000
3.000.000

12.000.000
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prioridades, se le dió mayor importancia a los suelos agrico
l~-ganaderos, considerando los sectores con suelos foresta-
las, como áreas marginales, sólo cubiertas, la mayoría de
las veces, por estudios muy generalizados. Esta política se
ha seguido enfatizando en los últimos 15 aBos, dándole mayor
importancia a los estudios detallados, en el área regada o
por regar y en el sector reformado de la agricultura. Ulti
mamente la presión de los estudios del área reformada se ha
visto reforzada, por el programa acelerado de asignación de
tierras a los asentados, para lo cual se necesitan estudios
apropiados.

Esta omisión, no sólo se observa en los estudios mor
fológicos y cartográficos, sino que tamb~én ha alcanzado a
la investigación de sus características y procesos de géne
sis, mientras los estudios agrícola-ganaderos han alcanzado
una gran difusión y es así como prácticamente el 90% de los
estudioc de fertilidad se han efectuado en estos suelos y en
los ~emás, la proporci6n es tambi'n similar.

Hay pues un evidente olvido de los suelos forestales y
para ellos sólo encontramos estudios extraordinariamente ge
neralizados. Este es uno de los hechos que, en este momento,
está impidiendo el desarrollo forestal y lo que es más grave,
no permite el establecimiento de una real política forestal
de desarrollo y regionalización.

2. ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIO~ DE SUELOS FORESTALES

En la imposibilidad de seBalar todos y cada uno de los
estudios de suelos, que están relacionados con el área fore~

tal, tomaremos en consideración los más importantes y l~s a
gruparemos por provincias o zonas, cuando proceda, en base a
la División política antigua. Para una mejor presentación
consideraremos los estudios de nivel nacional y regional y
se incluirán en conjunto, sin separación temática.

2.1 Estudios principalmente cartográficos

2.1.1 De nivel nacional.

Grandes-E.rupos de suelos: En 1958, se terminó un estu
dio de esta naturaleza, a escala 1:250.000, de todo el pais~
Fue efectuado por el Ministerio de Agricultura y F.A.O. Publi
cado cn 1963.

Rociones naturales de Chile y su capacidad de uso: Efe~

tuados en 1961, por Manuel Rodriguez ~., a escala 1:1.000.000
Separó 8 regiones y 20 sub regiones, en función del clima,
geología y geomorfolog1a, vegetación y estableció caracteris
ticas generales de los suelos en función de su uso.
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Proyecto Aerofotogramétrico ChiIe/O.E.A./BID: En 1963,
3e completó el estudio de 12.800.000 hás de Chile central,
desd~ la zona de Aconcagua por el norte a parte de Chiloé in
suIar por el sur. Aunque fue un estudio principalmente de 
la parte agrícola, para establecer las ca~acidades de uso de
los suelos, tomó también gran parte de la costa de esta re
gión con s~elos netamente forestales.

Potencialidad de los suelos de Chile: Se efectu6 en
1965-~6 y sirvió como base a los planes de desarrollo agrico
la 1968-1985. Es una inte.rpretación de los suelos en funci6n
de su uso, estableciendo unidades de uso agrícola, tomando en
consideración el clima, los suelos y la capacidad de uso de
ellos.

Suelos de regiones naturales de Conservación: Efectua
do en 1970 por Mario Peralta Peralta y publicado por la Facul
tad di Ciencias Forestales de la U. de Chile. Agrup6 los su~
los en funci6n de su US0 desde el punto de vista de conserva~
ción de suelos, tomando en consideración las caracteristicas
similares de uso, delimitando en forma general los suelos de
cididamente forestales.

Regiones ecológicas de Chile: Juan Papadakis, Agroec6
lago, en 1973, terminó su informe técnico para la F.A.O., en
el que define y caracteriza las regiones ecológicas del país.
Como uno de sus factores, analiza tambien en forma general
los suelos, principalmente extraídos de los estudios interna
cionales, del Ministerio de Agricu1~ura. Corfo e Iren. -

2.1.2 De nivel Regional

Región Norte (desde Santiago al Norte).

~E~~~~~;~_~~_!~E~2~~ª'
Reconocimiento generalizado a escala 1:100.000 de toda

la provincia~ Ejecutado por el Ministerio de Agricultura y
F.A.O •• abarpa los suelos forestales de la provincia. Se es
tudió con más detención el Departamento de Arica.

Norte Grande.
Actüalmeñte-IREN está efectuando el estudio de los re

cursos naturales d~ este sector y ostudia tumbién los sucIos
al nivol generalizado.

Región Central (desde Santiago a aío-Bío)

~E~~~~~~~_~~_Q~~!gg~~~·
Reconocimiento de 220.000 hás a escala 1.100.000, efec

tuado por el Ministerio de Agricultura, toma una ~arte de los
suelos forestales de la provincia. Actualmente, con la cons-
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t~ucci6n de ln represa de Convento Viejo, se trabaja en am
bas ~rovincias: Colcnagua y Curicó y se publicó en 1975.

Provincia de Maule.
Est5-completa-a-escala 1:250.000, en la cual hay más

de 250.000 hás de suelos forestales.

Provincia de Ñub1e.
Se-est~-tr.aba]añao actualmente por el Ministerio de

Agricultura.

~~~~~~~~~_2~_2~~~~2~~§~·
Existe un reconocimiento preliminar de toda esta pro-

vincia predominantemente forestal a escala 1:250.000, efec
tuada por el Ministeri~ de Agricultura.

Provincia de Arauco.
-----~------------~Hay solo una porcion muy pequeña de la provincia estu

diada, lo que ha contribuído mayormente al uso de suelos g~

naderQs y aún agrícolas en plantaciones forestales.

Provincia de Bío Bio.
------~-------------Se esta estudiando actualmente por el Ministerio de

Agricultura, como apoyo al programa de la Cuenca del Bío
Bío, con las Naciones Unidas.

Región Centro Sur (Malleco a Chi1oé).

Provincia de Malleco.
Se-estüaIa-eñ-coñJüñto con la provincia de Bío Bío,

por el Ministerio de Agricultura.

Provincia de Malleco.
EI-Vepto:-de-silvlcültura de la Facultad de Ciencias

Forestales de la U. de Chile, efectuó el estudio generalizado
de los suelos forestales a escala 1:250.000, de la región de
Alto Bío Dío y Lonquimay, como parte del estudio del tipo f~

restal Araucaria, estructura y dinámica. En los anteceden
tes de laboratorio se trabaja en colaboración con la División
de Agrología del Servicio Agrícola y Ganadero.

Provincia de Cautín.
Ha-sldo-estüalada-en su totalidad por el Instituto de

Investigación de Recursos Naturales (rREN). La parte fores
tal a escala 1:50.000 que representa el 39,49% total de 1a
clase V de Capacidad de Uso, no cuantificado, ni la Clase
VIII, que representa el 9,23% de la superficie de la provi~

cia, en gran parte forestal de vida silvestre y protección!

Provincia de Valdivia.
Sü-estüalo-completo-está en etapa de publicación por

IREN, la parte forestal a escala,1:S0.000.
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Pr~~~~~~~_~~_2~~!~~_~_~!~~~~~~~~·
Estudiadas, a escala 1:250.000, en conjunto por el Mi-

nisterio de Agricultura, con una porción muy limitada de la
parte forestal.

~gión Austral (Chiloé a Magallanes).

Provincia de eniloé: Isla Grande.
Existe-üñ-estüaio-hecho-por-ia-Corporación de Fomento,

pero que cubre principalmente el sector agrícola-ganadero en
tre Ancud y Castro, sin considerar el sector forestal.

Provincia de Chilo~-Continental.

EI-Departameñto-de-siivlcultüra de la Facultad de Cien
cias Forestales de la U. de Chile, estudió los suelos del
Sector de Alto Palena y Chaitén, a escala 1:250.000, como
parte del estudio de los tipos forestales de esa región:Len
ga, Co.igue Chilote y Ciprés. Se entri3gó en un informe al In
tendent~ de la X Región y será proximamente publicado.

~~~~~~~~~_~~_~l~§~'
Solo hay un estudio generalizado del Experto en Suelo~

de F.A.O., Charles Wright, que estudió sólo un sector de la
región entre Aysén y Coyhaique, que fue utilizado posterior
mente en el informe de rREN, para el inventario de los Recur
sos Naturales de esa provincia. . -

El Depto. de Silvicultura de la Facultad de Ciencias
Forestales de la U. de Chile, efectuó un estudio generaliza
do de las islas principales en las Guaytecas y la Concoto en
Los Chonos, que sera publicado proximamente, como parte del
estudio de los tipos forestales Ciprés de las Guay tecas y
Ch ilote •

~E~~~~~!~_9~_~~g~~~~~~~·
Han sido estudiados alrededor de 2.500.000 has por el

Ministerio de Agricultura e rREN, pero prinGipamente la por
ción ganadera.

2.2 Estudios de Génesis y Características

2.2.1 De nivel Nacional

Hay pocos estudios al respecto. Se podrían seftalar:

-- The volcanic ash Boils of Chile with particular
roference to trumao soils and fiadi soils, de Charles Wright,
que abarca el estudio y característic~s.de los suelos volcá
nicos del país.
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-- Desde hace t~es años la División de Agrología del
SAG, y el Depto. de Silvicultura de la Fac. de Ciencias Fo
restales de la U. de Chile, tienen un trabajo en común, tra
tanda de caracterizar suelos forestales re~resentativos de
todo el país. De este modo se está obteniendo información
muy valiosa, en estudios comprendidos desde el sector de Bu
llileo, en Linares, hasta las islas Chonos por el Sur, que
este verano se extenderá a Aysén, estudiando no solo sus ca
racterísticas químicas y físicas sino la naturaleza minera~
lógica de sus arcillas y tipos de materia orgánica. Estos
estudios a su vez se relacionan con los estudios de dinámi
ca y estructura de los tipos forestales. Hay que señalar
expresamente aquí el enorme trabajo desarrollado por el Ex
perto en suelos de r.A.O., Charles Wright, en estudios em- 1

prendidos.en las provincias de la región centro-sur de Chile
desde Concepción al Sur.

2.2.2' De nivel local

Aquí podría citarse algunos estudios efectuados por la
Facultad de Agronomía de la U. de Chile y principalmente por
la Facultad de Agronomía de la U. de Concepción, en fertilí
dad de suelos forestales. A ésto habría que agregar lo que
efectúa la Facultad de Ingeniería Forestal de la U. Austral,
en suelos forestales plantados con Pino insigne.

También hay que citar en este lugar los estudios em
prendidos t en suelos graníticos y metamórficos, en dos tesis,
en la zona de Constitución, por el Depto. de Suelos de la Fa
cultad de Agronomía de la Universidad Católica.

Seguramente hay además una serie de estudios efectuados
tanto en el área universitaria como en Organismos del Estado,
que es muy dificil recopilar pero que inciden dir~ctamente en
los suelos forestales del país. No sabríamos indicar su cua~

tía, pero cr&emos que su monto no es demasiado significativo.

3. RELACION DE LOS SUELOS FORESTALES CON LOS RECURSOS DE
BOSQUES.

Los bosques en el país han sido explotados sólo con cri
terio extractivo, sin tomar en consideración la importancia 
del uso permanente del recurso, ya que ésto asegura inmedia
tamente la preservación del recurso suelo, que es su basamen
to productivo. Si hubiera primado este criterio racional. 
no tendríamos el panorama desolador que' actualmente presen
tan los bosques y montes nativos. Sin desconocer el hecho
positivo de que hay grandes sectores del país en que la eli
minación del bosque ha permitido incorporar estas tierras al
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cultivo agricola, no dejaremos de reconocer que del sector
de bosque que hoy se explota, cerca del 9St de los suelos,
no tienen ninguna posibilidad de uso agrícola. Este factor
y el criterio ya sefialado anteriormente ha conducido a que
tengamos cerca del 60% de las tierras sufriendo erosión de
distinta magnitud, sin considerar las demás secuelas que: de
ja la erosión. Al proceso de der,radación de les bosques,lo
ha seguido aceleradamente el proceso de dcgradaci5n de los
suelos y JUIlto a las, cifras de erosión,hay que saBalar cer
ca de 3.000.000 hás de bosques degradados y cerca de 3.000~OOO
has d~ "renovales", en donde todavía es posible, antes que
la degradación sea total, que podamos introducir técnicas sil
vícolas apropiadas.

3.1 Suelos forestales de la zona de plantacionep

En las plantaciones artificiales en el país, predomina
el Pino insigne, por sobre todas las demás especies y se plan
tan en un área que va desGe Valparaíso a Valdivia, principal
mente en el sector costevo, con un ancho variable desde la
costa al interior de 30 a SO km. Hay también plantaciones .
en el Valle Central, principalmente en las provincias de Ru
ble, Bio Bio, Concepción, Mallaco y Cautín y en algunos séc
tores de la precordi1lera andina, desde Ruble a Valdivia.·'

3.1.1 Suelos de las plantaciones del sector costero

En líneas generales los suelos forestales de este sec
tor los podemos separar en 4 grupos bien característicos:

Suelos de materiales ~ranitoídeos:

Derivados in situ, principalmente, hay algunos secto
res en que estos materiales han sido retransportados por el
mar formando extensas terrazas marinas. En general son sue
los de profundidad mediana a profundos, con texturas pesadas
en el horizonte B y menos densa en el substrato, que se trans
forman en un material altamente deleznable al agua, por la 
gran abundancia de arena y grava de cuarzo que contienen, lo
que condiciona una de las áreas erosionadas mas graves del
pals. A pesur de que son de fert ilidad sólo moderada a baj a,
siguen siendo cultivados con trigo, aunque ya hay grandes
sectores plantados con pinos. Los suelos formados sobre ma
teriales de terrazas marinas y tambien los residuales granf
ticos relativamente corca do la costa, pormiten un excelen~
te desarrollo del Pino insigne, como lo revelan los estudios
sob:t'e lndices de sitio. Estudios de la "Facultad de Agrono
mla de la U. de Concepción han determiando deficiencias de
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Boro en estos suelos, pero creemos que es necesario relacio
nar estos suelos con estudios climáticos para establecer si
no se trata de problemas de marginalidad da suelo para pinos,
por carecer de la humedad Guficiente.

Suelos sobre ma~eriales mctam6rficos:
Principalmente da esquistos y micaesquistos, son suelos

medianos a delgadas en profundidad, entre los ríos Rapel e
Itata. Al Sur de este último río y principalmente en la pro
vincia de Cautín y parta de Arauco y Valdivia, son suelos bas
tante profundos y de buena calidad.

Su~los sobre materia'les de terrazas marinas:
Tanto de materiales ret~ansportados, granitoídeas, como

de rocas metam6rficas, casi podría decirse que en su gran m?
yoría son suelos esencialmente ganaderos y que están siendo
plantados i~tensamenta con pinos e indudablemente son los me
jores ,sitios para plantaciones en este momento, ya que inclu
so tiene la vecindad del mar, que es altamente beneficiosa.

No sería objetable si el área plantada o por plantar se
circunscribiera a los sectores deteriorados o de caracter fo
restal, dando prioridad a l~s sectores más al interior, que"
son esencialmente forestales.

Suelos de "trumaos" de lomajes y cerros:
Concentrados principal~ente en la zona de la costa de

las provincias de Cautln y Valdivia, especialmente en la últi
ma, son suelos de muy buena profundidad, ya que los materiales
metamórficos, ya evolucionados, han sido cubiertos por gruesos
mantos de cenizas volc&nicas, conformando suelos de muy buena
calidad para las plantaciones fo~estales.

3.1.2 Suelos de la zona d~antaciones del Valle Central
Están constituídos por dos sectores de suelos bastante

diferentes y que son el de los arenales y el de los suelos ro
jos.

Suelos arenosos:
Constituyen el gran abanico aluvial del río Laja, que

ha configurado un enorme sector que abarca parte de las provi~

cias de Nuble, Concepci6n y Dío Bio, de suelos arenosos y pe
dregosos, con Uila ~anulometría que va desde los materiales
groseros corno piedras hasta arenas muy finas. Son generalmen
te sueloo planos, en parta cubiertos ~on duna semi-estabiliza
das, profundo, con problemas de escusa retenci6n de agua en
algunos sectores y alto nivel freática en otros.

Suelos rojos:
Suelos:en posición de lomajes y cerros con topografía

ondulada a quebrada. de texturas medias o pesadas. que descan
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san en conglomerados volcánicos andesiticos-basálticos, to
bas y braccias, que dcrivar!an de mantos de cenizas muy anti
guas depositadas sobre er-tos materiales. Han sido sometidos
a intensos cultivos de c~reales y presentan áreas de erosión
muy severa de manto y za~jas. Han sido plantados en parte
con Pino insigne, pero, varias de estas plantaciones cubran
suelos de tipo ganadero y aún agrícola arable.

3.1.3 Sue~o~-l2.~lantacion~sdel sector precordillerano de
Los Andes
En este sector constituido principalmente por suelos de

rivados de cenizas volcánicas, se han efectuado plantaciones;
pero principalmente de pino oregón. Son s~elos, en su gran
mayoría, profundos de gran capacidad de retención de agua, sual
tos, abundantes en materia orgánica, con arcillas de tipo a~ó-
fanico, en general con todas las caracterlsticas de los Andeso
les. Han sido sometidos a cultivos y en parte se encuentran 
degra~ados, con erosión fuerte de manto.

3.2 Suelos forestales del bosqu~ y monte nativos.

En realidad, dada la enorme extensión que abarcan, pu~s

comprende las primera~ 4 Regiones y las XI y XII completas y
todo el sector cordillerano de Los Andes, desde Santiago a
Llanquihue, es difícil dar una síntesis general de los suelos,
ya que siendo el sector menos estudiado, no existen los ante
cedentes suficientes para dar una visión aunque sea general
de sus suelos. En ésto h~mos centrado nuestro estudio en la
Facultad de Ciencias Forestales porque Creemos que en aste pun
to está la problemática principal, respecto a los suelos y los
bosques nativos del país y junto con la dinámica y la estructu
ra de los bosques o formaciones forestales creemos que podría~
mos avanzar lo suficiente para entregar algunas herramientas
para el manejo de estos recursos.

Nuestros estudios nos han demostrado que existen relacio
nes estrechas entre los tipos de suelos y los tipos ~orestales.
Algunas se manifieDtan claramente como lo hemos observado en
los estudios efectuados en la cordillera de Osorno, en Puyehue,
en Cayutúe. en Chaitén y en las Islas Guaytecas, lo mismo que
en algunos sectores de Bullileo. Otros necesitan estudios mas
detallados d~ las características qu1micas y bio16gicas de los
suelos para establecer las diferencias. Hemos detectado gran
sectores que abarcan a veC03 varias provincias, de formaciones
de suelas incipientes principalmante de escorias volc~nicas en
donde se adaptan tipos forestales muy específicos y
que no ofrecen muchas alternativas de sustitución, si afec
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tuamos una explotación a tala rasa porque son sitios ce fer
tilidad precaria. muy frágiles, en donde Lienen acomodación
solo las especies nativas. hasta lo que se sabe y se ha ensa
yado.

4. URGENCIA DEL ESTUDIO DE LOS SUELOS FORESTALES

Reiterando lo que señalamos más atrás, o sea que el tra
bajo de suelos en el pais Se ha centrado casi en forma exclu
siva en los suelos agrícola-ganaderos. considerando este sec
LOS prioritario. especialmente en las áreas de nuevo riego.
mejoramiento del ri~go y del sector reformado. se puede afir
mar responsablemente que es de urgencia darle la debida impor
tancia a este tipo de estudios, ya que el conocimiento del me
dio edáfico y la acción de la vegetación sobre este medio ~s
fundamental para poder aplicar técnicas silvícolas que conduz
can a un manejo apropiado del bosque nativo, para permitir su
produpción permanente. Bste estudio no debe estar basado ún~

camente en el análisis del medio edáfico del bosque y a su ac
ción rec!proca sino que va más alla, tratando de que el fac--
tor suelo, determinante de la presencia de los tipos foresta
les, junto con el clima. sea a su vez un factor de considera
ción permanente para todas las disciplinas ligadas al es
tudio y manejo de los bosques del país, no solo nativos sino
también introducidos. ya que muchas veces se hace necesario
estudiar las influencias del bosque exótico sobre el medio
edáfico, conocimientos actualmente basta~te rudimentarios.
Se hace necesario' para ésto estudiar. con trabajo de campo y
laboratorio. el medio ecológico en el cual están insertos el
bosqu~ y montes nativos y este estudio ecológico tiene como
palanca fundamental el estudio de los suelos y todas las re
laciones. Es por eso que nuestro Departamento basa el estu
dio racionnl del bosque nativo en tres disciplinas complemen
tarias: la Ecología. los Suelos y los Tratamientos Silvícolas,
constituyendo grupos multidisciplinarios para efectuarlo.

Hay tres aspectos fundamentales de la política de desa
rrollo forestal, que hace urgente y necesario acelerar el es
tudio de los suelos. Ellos son:

~.1 La po11tica de explotación de los recursos de bosques

No podemos taparnos los ojos a una evidencia y es que
los recursos do bosques del pala están positivamente desapa
reciendo, como consecuencia del sistema meramente extractivo
que viene funcionando desde los tiempos de la Colonia. En
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este sentido no ha habido una politica a largo plazo t o ni
siquiera mediano Yo-cuando se insin~a un plan~eamiento para
ca!i1biar este sistema tre'[;lcndar.¡e:lte dispendioso t se alzan los
intereses creados tratando de dcscalificar los planteamien
tos como de meros ilü30~ o grupos de chiflados, que prefie
ren dejar que el bosque se pudra dentro del bosque, antes de
pertlitir qua genere riqueza y "contribuya al desarrollo ll

• Si
nos di'ramos el trabajo da estudiar estos se~tores explota
dos veríamos que el retorno economico a las regiones de don
de se ha extraldo enormes res~rvas de bosques ha sido prácti
carnante nulo y su resultado. son in~ensos sectores que han de
jado de producir y su secuela son campeDinos pauperizados, 
que ranguñ~n los últimos retazos de madera como leña o tienen
una explotación ganadera bastante deficiente.

La misión Haig di6 4.300.000 his m/m de bosques mader~

bles en 1946. El Instituto Forestal en 1967 afirm6 que tene
mos solo 500.000 has. Todos los dC~ds sectores mayoritarios
lo constituyen los "renovales" (2.000.000 hás)t y el bosque
y monte degradado y quemaJo t con distintos niveles de destru~

ción, sin s~mar a ésto las enormes extensiones con suelos d~

gradados, que hoy no tienen ot~a alt~rnativa que plantaciones
masiv~s con árboles exóticos o nativos.

Hay una extensa zona da bosqua3 nativos' al Sur de Llan
quihue que están más destinados a proteger los recursos hi
drolGgicos y~ de turismo que para un fin maderero, que es de
urg~ncia estudiar adecuadamente para establecer normas de roa
nejo. No pueden quedar expucsto~a.las apetencias de las em~
pre3as que no garantizan una productividad permanente. La
ing~nierla forestal tiene obligación de encontrar las alter
nativas m~s adecuadas para el pals.

Hay que aprovechar' entonces los pocos sactores que van
quedando de bosque nativo, para estudiar el medio edáfico lo
menos alterado posible y todos sus niveles de alteración, pa
ra extraer de allí, no solo el conocimiento del suelo para 
los fines cartográficos t sino que para tener los anteceden
tes p~ra establecer pautas de uso del bosque y del suelo. El
conocimiento del medio edáficc es a su vez fundamental para
la repoblación natural o artificial, ya sea por semillas o
por plantas y es a su vez de enorme valor para cualquier pr~

grama de fertilidad que paralela o posteriormente se quiera
establccer. Es conocido que una gran porción dc nuestros bos
qUBS crece sobre suelos de "trumao", qU9 tiene la particulari
dad de fijar el fosfato en grandes proporciones. Por otro la
do, se han determinado graves deficiencias de boro en las
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plantaciones de pino insigne, en la cordillera de la costa.
Además entonces, de cambiar los criterios de explotación cel
bosque nativo, se hace necesario tener lo~ conocimientos bá
sicos del medio cdafico, que nos permita señalar alternati
vas de uso racional rl~l recurso bosque.

4.2 Los estudios de suelos y los planes de desarrollo fores
tal.

En los últimos 10 o 12 afios han sido establecidos por
lo menos tres planes de desarrollo forestal, todos basados
exclusivamente en plantaciones masivas de pino insigne. Es-
to no tendría nada de objetable ya que hay grandes sectores,
principalmente de la zona costera, que no tienen por el mo
mento otra alternativa que un programa de este tipo. Sin em
bargo, esta zona, que se estima alrededor de 4 a S millones-
de hás, cuenta con grandes variacion~s de suelos que no han
sido'considerados para nada en estos planes, facilitando fra
casos manifiestos que hQ habido en ciertas áreas de planta-
ciones. Incluso la mayoría de estos planes, no han conside
rado para nada las fundamentales variaciones de suelos de p
tras áreas incorporadas po~teriormente, extendiendo estos planeE
a zonas generalmente marginales por clima o por suelos. Los
resultados desgraciadamente se verian a varios afios plazo,
con las pérdidas econémicas y de tiempo consiguientes. Es
fundamental, entonces, tener conocimientos aunque sean prima
rios de los suelos de granees áreas forestales del país que
podrían ayudar a la aplica~ién de estos planes, que serán bá
sicos para el aprovechamiento íntegral de tierras del país.

4.3 Z~nificación forestal.

La tendencia actual del mundo moderno o de los países
más desarrollados es tratar de solucionar los problemas do
desa~rollo por medio de la consideración de los ecosistemas
locales) que se integran más facilmente a las economias re
gionales. La enorme superficie forestal chilena tiene una i~

portancia extraordinaria en este sentido, ya que le permite
acomodarse a la dinámica del desarrollo de las regiones) por
medio principalmente de la investigación del bosque y monte n~

tivos y de parte de su habitat que es el suelo. Hace poco
tiempo el país se re~ionalizó, por lo tanto, el impulso de las
autoridades regionales se centrará) seguramente, en un impul
so al estudio de sus recursos naturales renovables, palan,as
de su desarrollo. Se hace necesario) por lo tanto, contar con
los estudios apropiados de suelos de las regiones, que ayuden
a su despegue económico, ya que ningún plan de desarrollo, de
cualquier naturale~que sea, puede efectuarse sin contar con
los conocimientos básicoD en que fundarlos y el suelo es uno
de ellos.
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5. LINCAS PRINCIPALES QUE DEBERA TENER LA INVESTIGACION
'EN-{UELí.,S FORESTALES:.-

Pcnsamo~ que hay tres líneas bien cla~as para los estu
dios de suelos forestales que paralela o complementariamente,
ser1an capaces de aport~r lo que se necesita momcnt§neamente
para el uso y manejo del bosque, ya que no podemos apartar
los suelos forestales de sus recursos de monte y bosque. La
primeru será el estudio del medio edáfico y climático del
bosque y monte nativo, la segunda seria las influencias del
bosque exótico en el medio edáfico y en algunos de los otros
parametros de loa ecosistemas de bosques, y la tercera es el
estudio de todos los aspecto~ de fertilidad de los suelos fa
rcstales, que se pueden extraer, en parte, de 103 estudios ~
básicos emprendidos, como de los específicos de tratamientos
de tipos de abonos y dosis.

5.1 Estudio del medio edáfico y climático del bosque nativo

Aquí será necesario tipificar los principales suelos
forestal0.s, en relación cun la vegeta~i6n. Esta tipifica
ción no se hará previamente para cartografiar suelos, ya
que no es una función específica de la Universidad, sino en
base a la necesidad de conoce~ los principales tipos de sue
los que hay en las diferentes regiones. Sin embargo, este
conocimiento, que puede dar origen algunas veces a una'car
tografía preliminar, puede ser el nexo de unión con organis
mas que hacen el inventario de recursos. Tenemos evidencia
de efectividad de un trabajo de esta índole pues hace tres
aBas trabajamos con la División de Agrología del S.A.G., con
muy buen resultado, pues a ella le ha pe~mitido contar con
los antecedentes de los suelos para la Carta Nacional de SUB
los d~l pa1s, en áreas todavía no cubie~tas por ellos po~ te
ner oi~as prioridades fijadas por el Supremo Gobierno y a no
sotros los anteceden~es complementarios de los análisis de
laboratorio y una colaboración profesional valiosísima.

Los antecedentes que se recogen en esta línea de acción
sirven a su vez en varias sub líneas:

5.1.1 Morfología y caracterización ñe suelos:
Abarca los estudios morfológicos y de caracterización

necesarios y suficientes no sólo para las líneas generales
de acción, sino también para otras investigaciboo~ytesis de
grado.
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5.1.2 Génesis de Suelos:
Corresponderla al análisis e interpretación de las ca

ractarlsticas de los suelos con el objeto de completar el co
nocimiento de los tipos de suelos forestales más importantes.

5.1.3 Uso del Suelo:
Abarca el an§.lisis y. la interpretación de las caracte-

rísticas del suelo en función de su más racional uso, tratan
do de obtener los antecedentes necesarios para una clasifica
ción de unidades de uso de los suelos forestales del país.

5.1.4 Programa del Departamento de Silvicultur~:

Son los estudios del medio edáfico en función de los an
tecedentes requeridos por el programa Ecología y Silvicultura
del Bosque Nativo Chileno, principalmente en relación a lo~

Tipos Forestales.

5.1.S Medidas y prácticas de Conservación de suelos:
.Es el análisis de las características y su interpreta

ción en función de la3 ~~~cticas de conservación necesarias
al man~jo del bosque, protección de cuencas hidrogr~ficas,

uso múltiple del bosque, repoblación forestal u otras técn~

cas de conservación ligadaG a las t~cnicas silvicolas.

5.2 Influencia del bosque exótico en el medio edáfico.

No sólo debería abarcar lo señalado en el título sino
que debe relacionar los demás parámetros del ecosistema del
bosque exótico con los suelos. Aquí hab~ía que estudiar:

5.2.1 Acción del bosque exótico sobre el medio edáfico:
Debe centrarse principalmente en las especies m~s USa

das en el país, como son el pino insigne, el eucaliptus, el
pino oregón, etc. Se trataría de analizar los aspectos que
modifican el medio edáfico, no solo desde el punto de vista
negativo) sino que también se trataría de buscar las solucio
nes a los problemas que se presenten principalmente de ferti
lidad.

5.2.2 ~ión del bosque exótico sobre el escurrimiento;
Deben analizarse principalmente aquellos aspectos rel~

cionados con fenómenos erosivos, aceleración del ciclo hid~o

lógico) producción de agua. nutrientes en las aguas de escu~
rrimiento, etc.

5.3 Fertilidad de suelos forestales.

Aquí debera enmarcarse la investigación. como líneas
generales de acción, en la fertilidad de los suelos del bos
que na~ivo y la de los bosques exóticos.
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5.3.1 Fertilidad de los suelos forestales con bosque nativo:
En ~sta área habría que tratar de comprender los meca

nismos de fertilidad del bosque nativo, tratando de determi
nar el ciclaje do nutrientes. Para ello se hace necesario
estudiar principalmente todos los aspectos del ciclo orgáni
co del suelo y del medio vegetal no sólo en los bosques inal
terados, sino también en las área con bosque degradado, lo 
mismo que el estudio de los cambios al efectuar intervencio
nes en el bosque nativo para manejarlo. Este es un estudio
qua abre grandes expectativas a la investigación y es un cam
po todavía no tocado en Chile. -

5.3.2 Fertilidad en los suelos forestales en bosque exótico:
Aquí hay dos aspectos bien visibles:

Fertilidad en viveros: Tanto para especies exóticas co
mo para nativas, relacionando estos estudios con los anteria
res.

Estudios de fertilidad en plantaciones: Se deberla tr~

tar de enfocarlo no sólo para incrementar rendimientos del
bosque' o suplir sus deficiencias en fertilidad, sino si es
económico o no el empleo de abonos. Esto será seguramente,
importante en las tercaras o cuartas rotaciones de pino em
pleadas en pulpa y papel.

6. OBSERVACIONES FINALES

Podrla afirmarse, sin lugar a dudas, que la investiga
c~on en suelos forestales en el país está recién comenzando
y por lo tanto no solo adolece de una adecuada implementación
física, sino también humana, ya que se carece de la experien
cia acumulada que es básica para la orientación y complementa
ci6n de estudios. Además, pensamos que es un campo tan amplio
que escapa de la labor de una sola Escuela y la sobrepasa, por
eso creemos en un contacto muy estrecho de estudios y de pun
tos de vi~ta con la Universidad Austral, para mantener siempre
una visión clara y realista de las necesidades de investiga
ción en Suelos rorestales del país.

Aunque un poco largo t este es nuestro punto de vista so
bre el que podriamos abrir un amplio y permanente debate.
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