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RESUMEN

En rrnovales de Noiltofaps uhicado.J en la p",cordiUero andina de /o IX RegiÓII ..., _han
Y evalúan intervencioneJ de ro/eo selectivo en roda/es coelóMOS. bid6lUo$ y mN/tietáneos,
originados en diferenteJ tipos e intensidadu de ",¡¡¡zoción anterior.

Se aplican ratero selectivos y se seleccionan árboles de co.secha. se evalúo" 103 n.J1l.ltDdos
económicamente y JI! concluye que e/uD de ",¿100m silvicola.J odecvado.J y la maximizDción de
la calidad y utilización de la moJera, con el apoyo de normas de clasificación, son prácticas
que pueden rtsultar u;/o.sas en rmUWl/es de difermttJ eJt",chlrw.

Palah,a.fi Clm'e. S¡"'U'u/fUm, Ueuom/l'.... SotlwJu}:".,-

ABSTRAeT

In ...,cond growth Noiltofagus fo",,", localeJ neor 'he Andeon Rmtges of Ihe IX RegiÓII of
lhe counrry, Jelective Ihinnings an 'n'et/ in stands 01evm age. two equal ageJ anJ mu/tiple ages.

.originated in difJuent type3 olprf!ViotlJ tttilization.

CltlS are appliM and freu 10 ha1'W,ft Drt ~electM. Rt.nI/ls are economica/Iy evo/ualM and il
iJ cOI1cluded lhal odeCUOfed JilviCJl/hlra/ teclmiqueJ fa maximice me wood quality and
ulilizaljOtl, wilh Ihe help of c1tuiflcatiOtl nonn,. can he mecesful/y ...eJ under diffelTnl
stn/ehlred stand.J.

I 1nYeItipción dirigida poi' el Profesor. Dr. JOIpH~ Dircdor dd InIIm.o de SiMcutbn de la Univenid.t de Fmtu¡.
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INTRODUCCION

RenovaJes son bosques secundarios que se originaron de la explotación selectiva,
talas rasas y roces a fuego de los bosques primarios mediante regeneración natural por
semillas o por tocones. Estos renovales se encuentran especialmente entre la VII región
(350 latitud sur) y la X región (41 0 latitud sur). tanto en la precordillera de los Andes
como en la cordillera de la Costa (Puente el. al.. 1981; Donoso, 1981). Su edad es
variable y es posible encontrar rodales con edades entre 20 y 100 anos, especialmente
de las especies Nothofagus alpina. Nothofagus obliqua y Nothofagul dombeyi. La
superficie que ocupan estos renovales no ha sido detenninada. Sin embargo, se cree

que se trataria de unas 600.000 ha (De Camino el. al., 1974; Yoma, 1984; Ullna, 1984).
Las dificultades para detenninar la superficie potencial de renovales se debe
fundamentalmente a las diferentcs definiciones existentes del tennino "Renoval", en
muchos casos subjetivas y que no definen su potencial (lNFOR, 1967; Reglamento
2565IDL. 701, 1979; Donoso, 1981). Y a la inexistencia de inventarios y catastros de
éste recurso.

En los últimos anos se han mejorado notablemente las posibilidades de utilización y
comerciali71lción de las especies que componen los bosques de renovales. La demanda
por estos productos ha ocasionado que los propietarios forestales tiendan a una
utilización rápida de éste recurso con el fin de obtener altos beneficios económicos en el
cono plazo y que se contraponcn a las necesidades sociales. que se caracterizan por
favorecer la mantención y acrecentamiento del recurso prefiriendo largas rotaciones.
Esta utilización ha tenido la característica de explotaciones a tala rasa. sucesivas, o bien
a conas selectivas que reducen el valor dcl bosque en algunos aftos y destruyen los
beneficios ambientales producidos por el éste. como son la proteceión de los cursos de
agua y del suelo. además. del hábitat para la fauna y la nora nativa. en algunos casos
única y de gran valor para Chile.

OBJETIVOS

El objetivo de ésta investigación es mostrar modelos conceptuales de como los
renovales de Nothofa".. en fonna planificada y sostenida pueden ser transfonnados en
bosques comerciales de alta productividad. sin alterar sus funciones ecológicas. Para
ello se han considerado los aspectos silvicolas. de la calidad de la madera y sus usos Y
los aspectos económicos. en general. Mediante la transfonnación de estos bosques se
intenta modificar la estructura del rodal en tal magnitud que sea posible la producción
de madera de alta calidad. Los resultados de ésta investigación deben además, entregar
conclusiones respecto de las posibilidades de clasificación de estos renovales, de la
posibilidad de practicar raleos selectivos. con definición de árboles cosecha, y mostrar y
vcrificar la aptitud maderera de las especies N. alpina. N. obliqua y N. dombeyi para
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la producción de madera de alta calidad Y valor colllCfciaJ. Finalmente, se espera
obtener resultados de carácter monetario en forma de modelos realizables, con los
cuales se prelendió hacer un aporte al estudio de los bosques de renovaJes en Chile.

ÁREA DE ESTUDIO

Las investigaciones se realizaron en la Hacienda Jauja, Provincia de MaJIeco en la
IX Región, perteneciente a la Empresa Forestal Mininca S.A.

El área investigada se caracteriza por lener un clima mediterráneo con abundanle
precipitación en las estaciones de oto~o e invierno y periodos secos en verano. La
humedad relativa dcl aire. con valores cercanos al 70"/0, favon:ce el crecimiento de
bosques en la zona. El suelo en su mayor proporción corresponde a depositaciones de
cenizas de origen volcánico. Estos suelos son caracteristicos en la zona central de Chile
y son dcnominados .. Trumaos ". Ellos constituyen los suelos de mayor potencial para
la producción. En general. son suclos profundos y de estructura relativamente suelta,
sin embargo. presentan tendencia a la compactación. Su fertilidad es alta, poseen un
alto porcentaje de materia orgánica. alta capacidad de almacenamiento de agua y un pH
enlre 5 y 6: el fósforo es fijado cn una alta proporción.

METODOLOGÍA

Clasificación de los Rodales In"esligados

La comprobación de las clasificaciones de renovales existentes mostró que estos
tienen una distribución espacial irregular y que no es posible llegar a una
caracterización y estratificación medianle área basal. número de árboles por hectárea y
diámetro promedio. Las formas de clasificación utilizadas no aportan la información
base necesaria para establecer intervenciones silvícolas con el fin de una producción de
madera de alta calidad. en forma sostenida y permanente (Herrera y Mal', 1975, 1976;
Wadsworth. 1976: Puente el. al.. 1979: Donoso, 1981; Nu~ez y PeMloza, 1985;
Espinosa. 1990: Pokomy. 1991). El resollado de la estratificación realizada en base a
fotointerpretación. control de terreno y muestreo de rodales modales permite identificar
tres tipos de rodales básicos: Coetáneos. Bietáneos y Multietáneos. Estos tipos
caraeteristicos tienen su origen en el uso al que fueron sujetos en el pasado, entre los
cuales se distinguen:

- Uso por Superficie: Durante la colonización europea se e"'Plolaron bosques para
habilitar terrenos para la agricultura y la ganaderia. En muchos casos y debido a la
productivídad del suelo, muchas de estas áreas fueron abandonadas, lo que más
adelante generó bosques homogéneos provenienles de regeneración vegetativa y de
semillas. Una parte de los rodales investigados fue raleada por lo bajo con diferente
iQtensidad. de modo que fue posible reconocer dos formas:
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RodaJcs raJeados oompuesta; principalmente por la espc:cie N. alpina. Debido a las
intervenciones siMoolas no existen otros estratos. En general. el desanollo de <Xlp8S es
limitado debido a la fuerte Cllmpetencia entre individuos a ese nivel. La distribución
diamétrica muestra una gran dispersión. en donde los individuos de mayor diámc:tro se
carac:termm por tener mala forma y abundantes ramas.

Rodales no inteM:Itidos que se sometieron a uso por superficie. ¡nsentan dos estratos
bien marcados y se C3I3C1eri2an por ser más jóvenes. La especie de mayor abundancia es
N. alpina. la que está representada por árboles de buena calidad aptos para la producción
de madenI de buen valor.

- Uso Selectivo: El uso selectivo. en el cual se extrajeron sólo maderas valiosas,
condujo a estos rodales a una marcada estructura de estratos. Desde el comienzo de la
colonización espa~ola en Chile ha sido relevante este tipo de uso, en donde se extraen
los mejores indi,'¡duos en calidad maderera. mientras que aquellos de mala forma y sin
valor comercial permanecen en el bosque y posteriormente alcanzan los estratos
superiores. Los árboles, resultado de este tipo de intervención, muestran en general
copas grandes, curvaturas de fuste y abundancia de ramas. Los claros generados por la
explotación sirvieron para el establecimiento de otras especies, diferentes de
Nothofagus, que ocupan pane del segundo estrato. El tercer estrato se oompone,
especialmente, de la especie N. alpina, proveniente de regeneración natural de tocones
y de semillas. En rodales sujetos a este tipo de uso resulta típica una estructura de
mosaico y una distribución espacial de bosquetes homogéneos de diferente tamaño y
forma. Además. es caracteristico que estos bosques presentan árboles de gran tama~o,

sobremaduros y enfermos, árboles solitarios de buen crecimiento y calidad maderera y
grupos de regeneración natural.

Raleo Selectivo y Selección De Árboles Cosecha

Burschel j' Huss (1987) aseguran que: ".. ,junto al raleo selectivo se debe intervenir,
fuenemente. y liberar en lo posible aquellos árboles del estrato dominante, de mayor
vitalidad. mejores caracteristicas cualitativas. y mayor valor comercial o árboles
cosecha. los cuales serán fomentados en su desarrollo. En las intervenciones siguientes
se debe intervenir a nivel de copas, aclareos para el crecimiento de la luz, con lo que se
logrará la expansión y formación de la copa. que posteriormente inducirá un aumento
en el crecimiento en diámetro. En los estratos suprimidos. medio en algunos casos y
suprimido en todos los casos, no se intervendrá. ya que ellos tienen como función la
protección del suelo y de los fustes".

En Chile. en forma tradicional a panir de 1960, se han realizado raleos por lo bajo y
sus varianles más conservadoras para la intervención de los bosques de renovales
(Rocuant. 1969: Puente y Herrera. 1978; Puente. 1979, 1983; Puente el. al., 1981;
Nu~ez y Pe~aloza. 1985). Las experiencias realizadas. según la documentación
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existente. no han considerado otras variantes. como raleos por lo alto. selectivos con y
sin marcación de árboles cosecha y aclareos para promover el crecimiento de luz.
Excepciones son los trabajos de Grosse (1990) y Csapelc (1992). que han probado
algunas de éstas variantes.

El procedimiento raleos selectivos y selección de árboles cosecha, fue elegido debido
a que ha sido extensamente reconocido en Europa Central para la producción de
madera de alta calidad. como una alternativa viable a desarrollar en bosques naturales
(ScMdelin, 1942; Assmann, 1961; Leibundgut, 1966; Altherr. 1974; Abetz, 1979;
Kopsell, 1983; Burschel y Huss, 1987). El número de árboles cosecha se calculó en
base a el área basal máxima potencial que es posible encontrar en un renoval puro
compuesto especialmente de N. alpina; este procedimiento fue desarrollado por Abetz
(1979) como una forma de obtener lineamientos generales para las intervenciones
silvícolas en Fagus .ylvatica. Para rodales con un área basal entre 35 y 50 m'/ha y un
diámetro objetivo a la cosecha de 60 cm. son necesarios entre 125 y 200 árboles
cosechalha. El diámetro objetivo se consideró debido a la posibilidad de obtener el
mayor rendimiento económico del bosque. al aumento creciente de los rendimientos en
la transformación mecánica y a la alternativa de competir con maderas tropicales de
Africa y Asia y latifoliadas europeas.

De los raleos realizados en los tres tipos de renovalcs intervenidos se resumen los
siguientes resultados:

En los rodales coetáneos (rodales adultos homogéneos) la selección de árboles cosecha no
presenta problemas de carácter técnico. Es posible encontrar una cantidad considerable
de árboles bien formados. que presentan excelentes caracteristicas de fuste. Una gran
ventaja que se presenta en este tipo de rodales es que a través de la intervención se
benefician otros individuos. que no nocesariamente formaran parte del rodal final, pero
que aumentaran considerablemente el volumen de las cortas intermedias, aumentando el
rendimiento final del sitio. Sin embargo. en aquellos rodales que fueron raleados en años
anteriores y en donde se eliminaron completamente los estratos secundarios, existe la
posibilidad de que a causa del raleo se produzcan epicormios que tendrán como resultado
una pérdida en la cal idad de la madera.

En rodales bietáneos (rodales de dos estratos, jóvenes y homogéneos) fue posible
encontrar en gran cantidad árboles con buenas caracteristicas. La selección no presenta
dificultades. Sin embargo, parece ser demasiado temprano para realizar una sel=ión
definitiva de árboles cosecha. En estos rodales y debido a su edad. cerca de 30 años,
existen las mejores posibilidades de producir madera de calidad en el corto plazo ya que
se espera una rápida respuesta a la intervención. En este caso se intervino solo alrededor
del árbol. eliminando los eompetidores directos. ÜlrOS mleos serán necesarios en los
próximos años. en los cuales se deberá sel=ionar en forma definitiva los árboles
cosecha. La sel=ión posterior y los raleos deberán ser orientados a mantener el
crecimiento)' calidad de estos árboles.
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En rodales multielánoos (rodales con más de lJtS cstnltos helerogéneos y provenientes de
USO selectivo) la selección de arlJoles ooseeha n:sulta lécnicamente muy dilicil. En estos
rodales /lO es postble formular en primera inslancia, en forma clara y definitiva, un
conc:eplo de tratamiento silvicola. La forma de mosaico que presentan estos rodales, en
los aWes es posible reconocer más de una estructura, que generalmente presenta
agrupaciones de arlJoles de diferentes especies, tamaiIos, calidades Y dominancia, /lO

permite aplicar un conc:eplo que lleve a la homogeneidad de los rodales y a la
intervención por superficie. Parece adecuado en este ca.o, en primer lugar la eliminación
de los arlJoles dominantes pertenecientes a la especie N. dombcyi, que se caracterizan por
su gran tamaiIo Yreducida calidad. La segunda <:lapa deberá considerar la realización de
raJeos frecuentes destinados a liberar los arlJoles de buena forma y crecimiento que se
encuentran creciendo bajo las copas de estos arlJoles sobremaduros Y que en algunos
casos se encuentra prácticamente suprimidos. Finalmente. será neaslrio en estos rodales
realizar más de una actividad silvícola. i.e. raleo. selección. liberación de arlJoles,
regenernción de especies ecollÓmicamente atractivas como es el ca.o de N. alpina. La
flexibilidad Y el buen criterio en el tratamiento a realizar son la base del éxito en la
transformación de este tipo. que es abundante y generaliz<ldo en la zona de estudio.

Calidad de Árboles en Pie

La determinación de la calidad en pie y en tr07~S es fundamental para tomar
decisiones silvicolas: la selección de rodales. la selección de árboles de cosecha. la
comercialización de m:ldcra y olras actividades exigen un conocimiento pleno de la
calidad.

Sin embargo. se debe considerar que la estimación de la calidad, especialmente en
árboles jóvenes. es dificil y sujeta a error por las modificaciones de la calidad a través
del tiempo Am",.. lI (1950). Schulz (1958. 1959. 1961).

En esta pane se investigó si los árboles seleccionados son aptos para la producción
de madera de allo valor comercial. La caracterización y evaluación de los árboles en
pie resulló ser muy dificil de evaluar en términos estadísticos, especialmente debido a la
alta variabilidad y dispersión de las variables analizadas. muchas de las cuales son
generadas por los factores ecológicos y el ambiente generado en cada rodal. Sin
embargo. desde el punto de vista visual. la caracterización es una ayuda para la
selección de árboles. así como para la ejecución de los raleos es una herramienta de
gran valor que debe ser positivamente valorada y utilizada.

El análisis de las caracteristicas de la coneza no entregó diferencias significativas
en relación a la dimensión, entre los rodales tipos. Estas caracteristicas de la coneza se
relacionan con el du , Y no se manifiestan en árboles con du superior a 30 cm. La
selección de los árboles cosecha debe, en todo caso, orientarse de acuerdo a la siguiente
serie de caracteristicas: Ramas secas ubicadas en los primeros 10m del fuste;
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cicatrizaciones de ramas que muestren un proceso lento de recubrimiento, como
indicador de pudrición interior; protuberancias. bigotes de chino con ángulos agudos y
enfermedades de la corteza.

Los resultados indican que existe una secuencia cronológica en el proceso de
cicatrización de ramas; rama verde, rama seca, muñón, protuberancia, bigote de chino.
Además. de agallas, rosetas, estrellas y peñoraciones varias. Finalmente, se debe
destacar que la especie N. alpina presenta una gran capacidad y rapidez para la
cicatrización. que es independiente de las condiciones ecológicas del rodal, en especial
dc la cantidad de luz difusa y directa que esta presenle en el rodal.

Calidad de Trozas)' Madera Aserrada en Bloques

El objelivo de esta investigación, resumida en dos partes, fue probar y aclarar de
acuerdo a métodos establecidos y de validez general en que medida las caracteristicas
de la corteza afectan y caracterizan la calidad de la madera. Además, de probar la
aptitud de las especies de Nothofagus para producir madera de calidad en una
proporción tal que sea posible competir con esta materia prima en mercados
internacionales. Las caracteristicas cualitativas de la madera fueron evaluadas
mediante la Norma HJ<S (Handelsklassensortierung) para madera en trozas y Norma
D1N-68369 para madera aserrada en bloques. Las clasificaciones entregaron los
siguieDles resultados:

Clasificación Norma HJ<S2

Las ramas secas bajo 4 m de allura y con diámelro sobre 6 cm son relevante e
indicadoras de pudrición. Las grietas, independieDle de su forma y tamado, son
relevantes. Se recomienda uso de sellantes o corcheles metálicos. Se recomienda
restringir el volteo y troz.ado a los períodos de olodo e invierno.

Las pudriciones. en trozas. tienen poca frecuencia en las especies N, alpina y N.
obliqua. MieDlras. que en N. dombe)'i estas son muy frecuentes y desvalorizan
considerablemente la madera.

La clasificación según HJ<S, sin considerar grietas, fue de 7% en volumen en clase
A 80% en clase B y 13% en clase C. El rendimienlo en madera rolliza según HKS fue
de 61 %. En N. dombcyi este valor se reduce a 40% por efecto de pudriciones.

La curvatura no constiluye en las especies investigadas un factor cualitativo
importante; 95% de los trozos preseDla valores menores de 2 cm/m para un valor
crítico. según HJ<S. de 5 cm/m. La heterogeneidad del ancho de los anillos de
crecimieDlo producida por falta de intervención silvicola limita la posibilidad de uso de

2 Bunde'\lTllm~lenWT1 Fur Emahnmg, LandwlI'tscha.ft und FOBlen (1969) Ilandelsl:I~Il:nJI'Ii
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la madera para chapa. La duraminización es dependiente del dI., Y es un factor
favorable desde el punto de vista estético. La norma BKS, con modificaciones, puede
ser utilizada sin restricción.

Clasificación DIN-68369

Los resultados indican que el 50"10 de las piezas aserradas presenta ancho de anillos
regular y menor de 1,5 mm. El 60"10 presenta algún tipo de deformación en donde la
arqueadura representa el 80%. El 65% de las piezas presenta duramen y excelente
aspecto. La grieta y la acebolladura son importantes para la clasificación y se estima
que el 80"10 de las piezas la presenta. La pudrición café predomina sobre la pudrición
blanca, especialmente, en N. alpina. El 80"/0 de la pudrición se encuentra en estado
inicial.

N. alpina no presenta daños por insectos mientras que N. dombeyi se encuentra
dañada en un 50% de los casos. Además, se encontró que el 15% del daño es
superficial y el 80% profundo en el cuerpo de la madera y que abarca el duramen.

N. alpina presenta la mayor abundancia de nudos, sin embargo el 75% estaban
sanos. Los nudos. en otras especies, son un aspecto secundario para la clasificación.

La clasificación DIN-68369 entrego menos de 20% en la clase 1, cerca de 50"10 en la
clase II y menos de 30% en la clase III. La norma es posible de aplicar sin problema en
las especies analizadas.

Crecimicnto cn Diametro y Prognosis dcl Crecimiento

Otro objetivo de la investigación fue analizar algunas variables de crecimiento en la
especie N. alpina. especialmente el du Yen árboles dominantes, para poder determinar
el crecimiento actual y de esa forma proyectar el crecimiento de los árboles cosecha.

La investigación indica que en los árboles seleccionados el crecimiento en diámetro,
para una situación sin intervención, oscila entre 0,43 y 0,52 cm/año. Las variaciones
en crecimiento presentan coeficientes de variación promedio de hasta 38%. El
crecimiento en diámetro se mostró independiente del duo Una comparación con los
resultados de investigaciones existentes no fue posible debido a que el objeto estudiado
es diferente; en esta investigación se midió y analizó sólo árboles dominantes en cada
estrato.

La prognosis de crecimiento de los árboles cosecha se realizó en base al crecimiento
promedio observado en las mediciones, para lo cual fue posible considerar tres
alternativas optimista. media y pesimista. El ajuste de funciones de regresión múltiple,
en las cuales se consideró el du Y la edad de los árboles, entregó resultados
insuficientcs para efectuar una proyección confiable. Se observa que a medida que el
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diámetro aumenta se pl'Qduce un aumento mas que proporcional del cn:cimiento. La
inclusión de la edad actúa en forma contraria. es decir a mayor edad menor
cn:cimiento. Sin embargo, en la investigación ya babía sido probado que los árboles de
N. alpina, aún en edad avanzada crecen a tasas similares que árboles jóvenes. Además,
y debido a la longevidad de la especie, se cree que esta pueda reaccionar a las
intervenciones aún en edades avanzadas; hecho que debe ser probado ya que es de gran
importancia para la inlervenir.

Estl1lctura de Costos y Cálculo Monetario

El objetivo de esta parte fue recopilar información básica sobre la estructura y
caracteristica de coslos que se originan en un primer raleo. Esta información tiene, sin
embargo, el carácter de preliminar, ya que un aumento de la escala de operaciones
podria influir en forma significativa. Los resultados más importantes se resumen a
continuación:

Los costos de selección de áJboles cosecha. marcación, construeeión de calles de
madereo, wlteo, troUldo, preparación de la madera incluyendo clasificación y tJansporte
a la planta de Nacimiento alC3JlZ1lron a 17 USSlm', para madera en trolaS y 19 USSlm'
para madera de pulpa Yleña. El mayor costo de la producción de madera de pulpa Yleña
se explica por el arrastre y arrumado de trolaS. Los coste6 determinados se distn'buyen
en partes homogéneas respecto del trabajo manual y mecanizado.

Los costos de trnnsporte alcanzaron a un 65% del costo total; el resto de las actividades
cubrió el 35%. que se considera bajo. Como se indicó, el costo total puede experimentar
variaciones si se aumenta la fuerza de trnbajo, el control y la infraestructura. Una
compensación del aumento de los costos puede ser alcanzada mediante operaciones de
escala. aumento de la eficiencia y control de las inversiones. Si las operaciones abarcan
grnndes superficies puede aumentar el volumen de maden! ap=hable en las clases de
mayor valor, aumentando la diferencia entre costo de producción y precio de venta.

El cálculo de los costos limites reali7.ado para el primer trntamiento entregó ganancias de
2.000 USSIha en los rodales coetáneos (un estrnto), 740 USSIha en los rodales Bieláncos
(dos estrntos) y 1.200 USSIha en rodales multietáncos (tres estrntos y más).

El precio de venta dc la madera de lro= cubre un 60% de los coste6 de producción y
32% de la madera para pulpa. Los costos de producción de leila no se cubren con el
precio de venta y generan un déficit en la preparación de la madera de alrededor de un
36%.

Un cálculo monetario de la producción. es decir sin considerar una tasa de interes
alternativa. ya que se parte de la base de que lodas las intervenciones se financian, en
cada uno de los rodales analizados y al final de la rotación entrega ingresos entre 40.000
y 60.000 USSIha.
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Estos re<Ultados, provenientes de modelos silviculturales y de clasificación y
aprovechamiento de la madera, permiten concluir que el tratamiento silvicola y el manejo
de los renovales de Nothofagus orientados a la producción de madera de buena calidad es
factible podría ser WI3 alternativa viable que conduciria a éxitos en los re<Ultados
monetarios y financieros.

CONCLUSIONES

Como resultado general de este conjunto de investigaciones es posible concluir que
la aplicación de métodos silvicolas adecuados y la maximización de la calidad y uso de
la madera. apoyadas en nonnas de clasificación. pueden ser aplicados en bosques de
renovales de diferentes estructuras en fonna exitosa. En el caso de no ser asi, y es
probable que en muchos casos ocurra. cI manejo de los renovales deberla ser enfrentado
mediante una subvención estatal. la que deberia considerar a lo menos:

Disminuir en el mediano plazo la diferencia entre la valoración privada y estatal de este
recurso y asi evitar usos del bosque Ydel suelo que. desde el punto de vista social, no son
óptimos.

Que la asignación de recursos sea hecha en fonna tal que priorice ubicaciones
geográficas. grupos de especies, estructura de bosques y aumente el valor económico de
estos. especialmente rcspceto de las plantaciones. Asimismo se debe tender a valorar y
maximizar las ex1ernalidades que están siendo producidas por estos bosques,

Finalmente. es una realidad tangible que existe la urgente necesidad de la
mantención de los bosques de renovales de Nothofagus, debido que desde el punto de
vista biológico representan un recurso de alto valor, especialmente si se considera que
estos protegen fuentes de agua y mantienen su cantidad y calidad, vital para el
crecimiento industrial, y que. además, son hábitat para fiora y fauna nativa del país.
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