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RESUMEN

En las zonas áridas y semiáridas de tendencia mediterránea de Chile, la población local

hace uso de la vegetación natural para la satisfacción de sus necesidades básicas. Tal es el

caso de las formaciones de espino (Acacia caven (Mol.) Mol.) que son continuamente

explotadas para la obtención de leña, carbón y/o también para su empleo como áreas de

pastoreo.

En estos casos, la regeneración natural de la especies leñosas ocurre mayoritariamente a

partir del rebrote de tocón. Desafortunadamente, la cosecha de los individuos se efectúa sin

consideraciones de orden técnico que permitan mejorar la brotación de las especies y asegurar

su conservación. En este sentido, un primer paso consiste en establecer las condiciones bajo

las cuales se produce la retoñación.

El presente estudio desarrollado en la Reserva Nacional "Las Chinchillas", IV Región,

analizó los efectos de diferentes tratamientos de corte sobre el rebrote de espino durante la

primera temporada de crecimiento y cuantificó la producción de leña resultante con las

intervenciones. Para ello, se seleccionaron ejemplares monofustales (de un vástago) y

plurifustales (de varios vástagos). En los primeros, se probaron tres alturas de corte « 10,35

y 150 cm) sobre tres clases de diámetro basal de los individuos «= 10, 11 - 20 Y> 20 cm).

En los segundos, se reconocieron tres clases de hábito plurifustal (2 ó 3,4 ó 5 Y6 ó 7 vástagos)

a los cuales se aplicaron las mismas alturas de intervención señaladas, en combinación con dos

intensidades de corte (total y parcial).

De los resultados obtenidos se concluyó que el espino posee una excelente capacidad de

retoñación. En los individuos mono y plurifustales se observó un aumento del número de

nudos y brotes al elevar la altura de corte, encontrándose el máximo en las intervenciones a

150 cm; en tanto que el mayor desarrollo en longitud y diámetro de los retoños se apreció en

los cortes a 35 y 150 cm.

El efecto del diámetro basal de los individuos monofustales no se encontró significativo.

Sin embargo, se observó la tendencia general de un menor porcentaje de individuos con

rebrote y más baja cantidad de nudos y brotes en los individuos con mayor diámetro (> 20 cm).

En los ejemplares plurifustales, la intensidad de corte total (corte de todos los vástagos)

produjo una brotación notablemente superior tanto en la cantidad como en el desarrollo de los

brotes, en comparación con la intensidad de corte parcial (corte de la mitad de los vástagos).

Asismismo, se apreció el incremento gradual de la producción de rebrote al aumentar el

número de vástagos por cepa en estos individuos.



Por otra parte, la retoñación se originó mayoritariamente a partir de yemas epicórmicas

(93,8 %), seguidas por las adventicias (4,5 %) y las del lignotúber (1,7 %).

En cuanto a la producción de fitomasa leñosa de espino, se validaron las ecuaciones

obtenidas por Oyarzún y Palavicino (1984) para las predicciones en el fuste y las ramas. Los

rendimientos de leña seca fluctuaron entre 2,1 Y 61,9 kglejemplar en los individuos

monofustales y de 7,2 a 111,5 kglejemplar en los plurifustales. Se apreció un aumento del

rendimiento de leña seca por ejemplar al disminuir la altura de corte y al incrementarse el

diámetro basal.

La intensidad de corte total entregó un rendimiento de leña seca cercano al doble del

obtenido bajo la intensidad de corte parcial en los individuos plurifustales. Además, se

observó en estos individuos un incremento de la producción de leña seca por ejemplar al

aumentar el número de vástagos por cepa.

Por último, el estudio también entrega recomendaciones acerca de la orientación del

manejo que se le puede dar al espinal, en base a los resultados obtenidos con las evaluaciones

del rebrote y de la fitomasa leñosa.



SUMMARY

In the arid and semi-arid areas of mediterranean tendency of Chile, the local population

makes use ofthe natural vegetation for the satisfaction of tbeirs basic necessities. Such is the

case to the spinal ofAcacia caven (Mol.) Mol. which are continuaIly feIled for the firewood

obtaining, coal and/or for its use as shepherding areas.

In these cases, the natural regeneration of the woody species happens speciaIly by means

ofthe stump sprouting. However, the crop ofthe individuals is made without considerations

of technical order that aIlow to improve the sprouting of the species and to assure its

conservation. In this sense, a first step consists on establishing the conditions under which the

sprouting takes place.

The present study was developed in the National Reservation "Las Chinchillas", IV Region.

It analyzed the effects of different cutting treatrnents on the Acacia caven sprout capacity

during the first season of growth and it quantified the production of resulting firewood with

the interventions. For this purpose, mono-stemed trees (trees with one stem) and poh-stemed

trees (trees with several stems) were selected. In thefirst ones, three cutting heights were

proven «10, 35 and 150 cm) with tbree cIasses ofthe individuals basal diameter «= 10, 11

- 20 and> 20 cm). In the seconds, three cIasses of polí-stemed habitat were recognized (2 or

3, 4 or 5 and 6 or 7 stems) to which the same signal intervention heights were applied in

combination with two cutting intensities (total and partíal).

Of the obtaíned results was concluded that the Acacia caven has an excelIent sprouting

capacity. In the mono-stemed and poli-stemed trees it was observed an increase ofthe number

of knots and sprouts when elevating the cutting height, being the maximum in the

interventions to 150 cm. The biggest development in longitude and diameter ofthe sprouts

was appreciated in the cuts to 35 and 150 cm.

The effect ofthe basal diameter ofthe mono-stemed trees was not significant. However,

the general tendency was observed to a smalIer survival and lower quantity of knots and

sprouts in the individuals with more diameter (> 20 cm).

In the poli-stemed trees, the intensity of total cut (the cut of aH the stems) produced a

notably superior sprouting in the quantity as well as in the development of the sprouts, in

comparison with the intensity of partial cut (the cut of half of the stems). The gradual

increment was appreciated from the sprouts production when increasing the number of stems

for stump in these individuals.

On the other hand, the sprouts were originated for the most part from epicormics buds

(93,8%), continued by the adventitious buds (4,5%) and those ofthe lignotuber (1,7%).



As for the production of woody phytomass, the equations obtained by Oyarzún and

Palavicino (1984) were validated for the predictions in the stem and the branches. The yields

of dry firewood f1uctuated between 2,1 and 61,9 kg/plant in the mono-sterned trees and of 7,2

to 111,5 kg/plant in the poli-stemed trees. An increase of the yield of dry firewood was

appreciated by copy when diminishing the cutting height and when being increased the basal

diameter.

The intensity of total cut gave a dry firewood yield to around the double of the one

obtained under intensity ofpartial cut in the poli-stemed trees. Also, it was observed in these

individuals an increment of the production of dry firewood when increasing the nwnber of

sterns for stump.

Finally, the study also gives recornrnendations about the orientation ofthe handling that

could be given to the spinal one, based on the results obtained with the evaluations of the

sprouting and of the woody phytomass.
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