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I. INTRODUCCICJN 

En consideración a lo escaso del conocimiento sobre el bosque o reno 

val nativo de Notho6a.gcu, glau.c.a., el presente estudio está destinado ha ob

tener algunos antecedentes básicos sobre la evoluci6n, composición y aso

ciaciones florísticas y, datos dasométricos sobre el renoval existente en 

la Comuna de Cauquenes - VII Región. 

IREN-t:ORFO ha estimado necesario y de interés realizar e.l presente -

estudio, ya que los antecedentes obtenidos permiten efectuar un análisis -

preliminar sobre las perspectivas productivas que tiene el renoval de No -
tho6ogcu, glauca. frente a las posibilidades de su reemplazo por P~nu..6 1t.acüa 

:ta V. Van. 

En todo caso, el documento realizado por IREN - CORFO constituye un 

aporte al conocimiento del renoval nativo del área de Cauquenes, pero en 

ningún caso pretende proveer informaci6n que permita obtener otras conclu

siones que no sean las contenidas en este estudio. 

1 • 



II, ANI'EX.EDENTE.5 GENERALES 

2 .1. OONSIDERACIONFS GENERALES. 

La zona costera de la Región del Maule se caracteriza por poseer una 

gran cantidad de suelos de aptitud forestal y ganadera, que en general, e~ 

tán afectados por un fuerte proceso de erosión, producto de la insuficien

te cobertura vegetal que poseen. 

Esta escasez de vegetación es el producto de sucesivas deforestacio

nes efectuadas con el fin de dedicar los terrenos a la agricultura; prin -

cipalmente al cultivo de cereales (trigo) y viñas. 

De esta forma, se encuentra en la actualidad terrenos fuertemente de 

gradados y con una vegetación nativa arbórea poco desarrollada y, en gene

ral, de tipo matorral, a pesar de existir especies de gran valor como son 

los No.tho6agu.ó. 

Como consecuencia de esta situación, y ante la necesidad de incorporar 

estos terrenos a actividades productivas que permitan obtener de ellos una 

adecuada rentabilidad, además de generar una importante fuente de empleo a 
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la población que los habita, se ha iniciado la forestación de dichos suelos 

con la especie P{Y!LU> IUl.dia.:ta. V. Van., de gran adaptabilidad a las condicio

nes del medio y grandes perspectivas económicas. Sin embargo, esta activi

dad ha significado, en muchos casos, la eliminación de interesantes especies, 

que por su desarrollo limitado no presentaban buenas perspectivas económicas. 
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Sin embargo, al sur del río Maule y fundamentalmente en la Comuna de 

Cauquenes, aún existen algunas superficies cubiertas con especies foresta

les de cierto interés (especialmente Notho6agu..ó gia.uea), las que no han si 

do dimensionadas ni en términos de superficie ni de volumen. 

2. 2 • BOSQUE O RENOVAL NATIVO. 

La vegetación nativa de la Comuna de Cauquenes, incluída en el llamado 

Bosque Transicional Maulino, presenta como especie dominante el No.tho6agu.6 

g.la.u.c.a, conocido corno "roble maulino", al que se asocian en sectores de ma 

yor humedad especies tales corno VhÁ.my.6 Win.tvü.i,canelo; PVU:,~a Ltngue,li~ 

gue; Ae.xtouc.on punc.ta.,tum, olivillo; Sopho1ta. lí1.i.cJLophyUa., pilo; y helechos. 

En los lugares en que la vegetación ha sido mas fuertemente alterada, 

el Notho6agr.ui glau.c.a es reemplazado por Lith!w..~a c.QJJ..,6t.,lc.a, litre; Loma..tul 

h.,ltr.,óuta, radal; C~yptoc.aJr.ya alba, peumo; Azo.Jr..a. in.te.gtuóoL<:a, corcolén; So

photta. macJt.oc.a/1..pa, rnayu y ÁlcÁÁtoteli.JJ.. c.h.U.eM,l6, maqui. 

Existen, adem~s otras especies cuya presencia se reduce al área decla 

rada corno Zona de Protección Turística, ubicada al Norte del camino que va 

de Cauquenes a Pelluhue y que posee una superficie de 1.297,0 ha. En ella 

destacan las especies siguientes : Nothoóagu.6 l~on,i -~ hualo; Notho6agu..ó 

oblicua., roble; No.thofia.gu.6 dombe.y.i, coigue; No.tho6a.gu..ó alu-0a.ndlli, ruil 

PodocaJLpu..t,, .6p., mañío; G~vu.úu:i ave.lla.na.,. avellano; La.uJteli.JJ.. .6 empVt.v,i/teM, 

laurel; y We-lnman.ia. ,tf¡_,[c.ho-0pvr.ma, tineo. 

Esta Zona de Protección, no se incluyó en la prospección fitosocioló

gica ni dasométrica efectuada, debido a que no es representativa de la ve

getación actual de la Comuna y que ha sido estudiada con mayor detalle por 

otros Organismos. 
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El estudio consideró el bosque o renoval nativo que se localiza en los 

.alrededores del Area de Protección, especialmente, aquel del Sector de Cau

quenes. 

En torno a estos bosques y renovales nativos, se desarrolla una activi 

dad extractiva primaria obteniéndose productos tales como carbón, leña, pos

tes decercos, polines para viñas y ocasionalmente bases labradas. 



III. OBJEI'IVOS 

El objetivo fundamental del presente estudio es proporcionar algunos 

antecedentes básicos que permitan efectuar un análisis preliminar sobre las 

perspectivas productivas que tiene el renoval de No.tho6agU6 9.la.uc.a frente a 

las posibilidades de su reemplazo por P~nu.6 ir..a.d.ia;ta V. Von en la Comuna de 

Cauquenes. 

No constituye objeto de estudio el bosque nativo de la Zona de Protec 

ción. 

Los antecedentes necesarios para cumplir los objetivos, se obtienen 

a partir de los siguientes aspectos : 
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Detenninando 1 a través de información cartográfica a escala 1:50.000, los 

cambios o evolución que ha sufrido el bosque nativo o renoval arborescente, 

en un período de 10 días. 

Definiendo y analizando las Asociaciones Vegetales del renoval nativo. 

Obteniendo antecedentes volumétricos de estos renovales nativos, sin pre -

tender efectuar un inventario forestal propiamente tal. 
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IV. EVOWCICN DEL BC6QllE O RENOVAL NATIVO. 

4 • 1. OBJE'I'IVO. 

Determinar los cambios o evolución que ha experimentado el bosque na

tivo en el transcurso de 10 años. 

4. 2. NE:IDIXlLCGIA. 

En la determinación de la evolución del bosque nativo, se utilizó la -

base metodológica siguiente : 

Interpretaci6n de fotos aéreas escala 1:30.000 del año 1965 y del año 

1978, para identificar las masas boscosas. 

Ambas interpretaciones, se traspasaron a cartas preliminares del I.G.M. 

escala 1:50.000, debidamente enumeradas de modo de separar aquellas 

existentes en 1965 de aquellas existentes en 1978. 

Ubicadas las masas boscosas sobre las cartas preliminares del I.G.M., 

se separaron tres sectores con sus respectivos lugares de localización 

de los grupos boscosos : 

Sector curanipe 

Sector Guanaco 

El Rinc6n 

Guanaco 

Río Calabozo 

Quebrada La Zanja 

Pajonales 

Las I,astras 

Caliboro 

Delicias 



Sector Cauquenes 

La Plazoleta 

El Peral 

El Maitén 

El Naranjal 

El Durazno 

La Oblea 

El Salto 

Ovejerías Negras 

Playa Blanca 

Triguilrno 

Mir aflores 

Las Cabrerías 

En terreno se corrigieron los límites de las masas boscosas. 
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Se vació la información a cartas borradores y se planimetrearon las su 

perficies de grupos boscosos del año 1965 y del año 1978. Además, se 

planimetrearon las superficies de renovales de regeneración reciente,

obtenidas por superposición de las cartas. 

Por Último, se procedió a la cartografía definitiva y análisis de los re 

sultados. 

4. 3. PRESENr1\CICN Y ANALISIS DE RESULTAOOS. 

Identificados los sectores de bosques o renoval nativo, exitente en los 

años 1965 y 1978, respectivamente, se obtuvieron las superficies correspondie~ 

tes a cada masa boscosa y las superficies totales de renovales nativos en las 

áreas de estudio (Cuadro Nº 1 y Nº 2). 
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El análisis de estos Cuadros, destaca la superficie de bosque nativo 

exitente en 1965, 4.190,8 ha., siendo los Sectores de Guanaco y Cauquenes 

con mayor superficie de bosque, 1.472,3 ha., y 1,476,5 

pectivamente. 

has. res -

En la actualidad, existen en el área de estudio, escasamente 1.687,5 

ha. Los Sectores más afectados por la corta del bosque y por la incorpor~ 

ción de plantaciones de P~niv.. JtaCU:a;ta V. Don son Guanaco y Cauquenes, que 

en 1965 destacaron por su riqueza en bosques nativo. 

El Sector de Curanipe, merece análisis aparte. Este Sector está si -

tuado en los límites del Area de Protección y es de difícil acceso lo que -

permitido que las 1.242,0 ha., que existían en 1965, en la actualidad'hallan 

aumentado a 1.395,0 ha. 

En el Cuadro Nº 3 se entregan las superficies de renoval nativo re -

generado entre los años 1965 y 1978. Destaca la superficie del Sector Cu -

ranipe con 1.030,4 ha. de renoval regenerado. Los Sectores de Guanaco y 

Cauquenes han tenido una escasa recuperación, 75,0 ha. y 35,0 ha., respec -

tivamente, justificados por la alteración a que se han sometido ambos Sec -

tores. 

En el Cuadro Nº4 se resume la situación general del área de estudio, 

en lo que se refiere a la evolución del bosque nativo en un período de al -

rrededor de 13 años. 

La comparación y superposición de las Cartas que representan las ma -

sas boscosas del año 1965 y 1978 respectivamente, reflejan el desalentador 

futuro que le espera al bosque de NothoóagU/.i glauc.a., en la Comuna de Cauqu~ 

nes. 
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CUADRO Nº4 EVOLUCION DEL BOSQUE NATIVO 

~ CURANIPE GUANACO ~AUQUENES TOTAL 
(Ha.) (Ha.) (Ha.) (Ha.) s 

1965 1.242,0 1.472,3 1.476,5 4. 1 90, 8 

1978 1.395,0 227,5 65,0 1.687,5 

1965 - 1978 1.030,~ 75,o 35,0 1.140,4 

( REGENERAC ION) 
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Resulta evidente después de la observación de la Carta del año 1965 y 

de la del año 1978, que en los Sectores de Guanaco y Cauquenes, en el corto 

plazo, el bosque o renoval nativo será cortado para leña y carbón, y reempl~ 

zado por el bosque artificial de P~nLJ,,1 Jtacüa.ta V. Von. 

En cuanto al Sector Curanipe, el bosqlle o renoval nativo, quizás en el 

mediano plazo sea también reemplazado por el bosque de Pino insigne debido -

a lo poco representativo de su superficie y a lo alterado que se encuentra -

actualmente. 

4.4. cx:NCLUSIONES. 

El bosque o renoval nativo ha disminuído. De las 4.190,8 ha. que exis 

tían en 1965 actualmente sólo restan 1.687,5 ha. 

En un período de alrededor de 10 años, se ha producido una regeneración 

del bosque que alcanza una superficie de 1.140,4 ha. 

Los sectores de Guanaco y Cauquenes son los más afectados por la dismi

nución de la superficie de bosque nativo, lo que se explica con la cor 

ta del bosque para facilitar la reforestación con P~nLJ,,1 Jtacüa.ta V. Van. 

El sector de Curanipe por estar situado en un área de difícil acceso e2._ 

tá más protegido permitiendo, de este modo, la regeneración del bosque. 

Actualmente, este Sector tiene una superficie de 1.030,4 ha. de renoval 

nativo. 

La confrontación de la Carta de Bosques existentes en el año 1965 con -

la Carta de Bosques de 1978, permite señalar que el bosque nativo de la 

Comuna de Cauquenes tiene tendencia a desaparecer, ésta sea para dar p~ 

so a la reforestación masiva con P~ Jtacüa.ta V. Von o para permitir 
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el desarrollo de una formación de matorral alto, donde las especies serán 

de escaso valor forestal. 
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V. ANALISIS FI'IOSOCIOI.CGim DEL BOSQUE O RENOVAL NATIVO. 

5 • l. OB.JEI'IVOS • 

Definir y analizar las asociaciones vegetales que constituyen el bos 

que o renoval nativo de No.tho6agu.6 glauca. 

5. 2. ME.'IDCO:UX:IA. 

5.2.1. Análisis de la Vegetaci6n 

Se utiliz6 el método de la Escuela de Zurich-Montpellier insi.!!_ 

tiendo en el carácter de homogeneidad y uniformidad de las comunidades 

elegidas a estudiar. 

La delimitación, descripción, inventario y comparación de aso

ciaciones vegetales constituyen la base de la fitosociología. 

La asociación vegetal es un grupo vegetal natural caracteriza

do por una composición florística determinada, relativamente constante, 

dentro de los límites de un área determinada. 

La uniformidad y homogeneidad están ligadas a la fisonomía y a 

la ecología de la vegetación. El "relevé" o 11 stand" ilustración de la 

muestra vegetacional, debe estar elegido dentro de unidades homogéneas 

en cuanto a fitogeografía y condiciones edáficas. 

El "relevé" propiamente tal es un inventario florístico (lista 

de especies) acompañado de coeficientes que corresponden a ciertas es

timaciones analíticas o sintéticas. 
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El "relevé" o "stand" se presume correcto cuando se establece sobre 

una superficie tal que muestreando al azar las veces que se desee superf!_ 

cies vecinas o superficies iguales al área mínima, se encuentre siempre 

el mismo número de especies o fluctuaciones aleatorias cercanas. La Fig.

Nº 1 representa la Ficha de Relevé Fitosociológico que se utilizó en el -

muestreo de la vegetación. 

El "Area Mínima" corresponde a la abcisa del punto de inflexión de

la curva que representa el aumento del número de especies en función del 

aumento de la superficie. 

LoS diversos caracteres analíticos resultan de la observación direc

ta sobre el terreno: 

Abundancia o Densidad 

Dominancia 

Frecuencia 

Sociabilidad 

Vitalidad 

Periodicidad 

Estratificación. 

La abundancia o Densidad es una apreciación relativa del número de in 

dividuos de cada especie que entran a constituir la población vegetal del te 

rritorio estudiado. 

Se expresa por cifras 

= muy escasa 

2 = escasa 

3 = poco frecuente 

4 = denso 

5 = muy denso 



FORMULARIO P~RA INVENTARIO ECOLOGICO DE LA VEGETACION 

NOMBRE DE LA CARTA: 
LATITUD 
LONGITUD 
NOMBRE LUGAR 
COMUN~ 

NUMERO 
~UTOR 
FECHA 

NUMERO DE LA CARTA 
NUMERO DE !A FOTO 
SUPERFICIE DE LA PARCELA 

CROQUIS DE UBICACION DE LA PARCELA CROQUIS DE LA ESTRATIFICACION 

CARACTERES 'mPOGRAF!COS 

EXPOSICION PENDIENTE 

o Terreno plano o sin exposición definida o o 3% 6 36 -
1 Norte 5 Sur 1 3.1 - 8.9% 7 49 -
2 ~or-Este 6 Sur-Oeste 2 9 15% 8 64 -
3 Este 7 Oeste 3 16 24% 9 81 -
4 Sur-Este 8 Nor-Oeste 4 25 35% 10 más 

CARACTERES DE LA SUPERFICIE DEL SUELO: 

EROSION DE MANTO 

o 
1 
2 

No aparente 
Ligera 
Moderada 

3 Fuerte 
.4 Muy fuerte 

DRENAJE 

O Muy pobremente drenados 
1 Pobremente drenados 
2 Imperfectamente drenado 
3 Moderadamente bien.drenado 
4 Bien drenado 
5 Al90 excesivamente drenado 

EROSION DE ZANJAS 

O Ocasionales y no muy profundas 
1 Frecuentes y profundas 
2 Muy frecuentes y muy profundas 

ESCURRIMIENTO 

O Retenido 
1 Muy lento 
2 Lento 
3· Medio 
4 Rápido 
5 Muy rápido 

49% 
63% 

ªº' 99% 
100% 

2 
m 



CARACTERES CLIMATICOS, 

o Año Tlorrnal 
1 Primavera seca 
2 Primavera húmeda 
3 Pr·l1.navera fría 
4 '."".r ; ¡¡1,..1.vera calurosa 
5 Ve- r'\ : seco 
6 húmedo 
7 .) frío 
8 Verano caluroso 

9 
10 
11 
12 

Otoño 
Otoño 
Otoño 
Otoño 

seco 
húmedo 
frío 
cálido 

13 Invierno seco 
14 Invierno húmedo 
15 Invierno frío 
16 Invierno cálido 
17 Largo tiempo nevado durante el invierno 

precedente 
18 Lluvias excepcionales el mes precedente 

CARACTERES PREPONDERANTES DE LA VEGETACION 

SERIE DE VEGETACION 
PRIMERA DOMINANTE 
SEGUNDA DOMINANTE 

PORCENTAJE DE SUELO CUBIERTO 

o Cerrada más de 
1 Li9'erarnente abierta 75% a 
2 Bo.stante abierta 50% a 
3 Abierta 25% a 
4 Muy abierta 10% a 

90% 
90% 
76% 
50% 
25% 

5 Extremadamente abierta 0% a 10% 
6 Totalmente abierta 0% 

GRADO DE ~.RTIFICIALIZACION 

o Vegetación clímax 
Alteración muy débil 

2 Alteración débil 
3 Alteración media 
4 Alteración bastante fuerte 
5 Alteración fuerte 
6 Medio Artificial desprovisto de 

vegetación nativa 

FORMACION 

o Zona de vegetación muy abierta 
1 Formación leñosa alta densa 

o nula 

LUMINOSIDAD 

1 Pleno sol 
2 Sombra poco fuerte 
3 Sombra fuerte 
4 Sombra muy fuerte 
5 Plena sombra 

REGULARIDAD DE LA ESTRUCTURA 

O Estructura vertical y horizontal re
gulares 
Estructura vertical regular, horizo~ 
tal irregular 

2 Estructura vertical irregular, hori
zontal regular 

3 Estructura vertical y horizontal irre 
gulares 

2 Formación leñosa alta bastante abierta 
3 Formación leñosa alta abierta 
4 Formación leñosa baja 
5 Formación herbácea 
6 Fonnación compleja leñosa 
7 Formación compleja herbácea - leñosa alta 
8 Formación compleja herbácea - leñosa baja 
9 E:"onnación compleja herbácea - leñosa baja - leñosa alta 



NUMERO 
All'l'OR 
Aílo 

ESTRA 
TIFI-
CACIO~ 

NOMBRE DJ 
LAS ESPE-
CIES 

tUUU.1.L;:i.L;:, r .L J.V;:il..A....LUl..A.JUJ.l..U 

CUI',NTITATIVOS CUALITATIVOS 

DENSl DOMI SOCIA FRE VITA ESTA ESTA - - - - - - -
DAD NAN- BILI- CUEN LI- DO DO -

CIA DAD CIA DAD FENOL SANIT 

1 

CARACT. DE ESPECIE 
OBSER -""'I o,-,oo 

VA-
RA cm CION 

m COPA TRONCO 

j 
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La determinación de la relación exacta entre el número de individuos 

de una misma especie observada sobre un cierto territorio y, la extensión 

de este territorio dan la densidad correspondiente a esta especie. 

Dominancia es la superficie ocupada o cubierta por los individuos de 

cada especie. En los grupos pluriestratificados las especies deben evaluar 

se separadamente para cada estrato. 

Para evaluar la dominancia se dan valores a cada especie, pero este rné 

todo sólo se puede aplicar a superficies muy restringidas. Para las super

ficies mayores, la abundancia y dominancia son objeto dé una estimación glo

bal. 

Así, se obtiene una escala mixta 

O Individuos raros o muy raros, recubrimiento muy débil. 

1 Individuos de recubrimiento débil. 

2 = Individuos muy abundantes o recubriendo al menos 25% de la superfi:_ 

cie. 

3 = Número de individuos indeterminado, recubriendo del 25% al 50% de 

la superficie 

4 Número de individuos indeterminado, recubriendo del 50% al 75% de 

la superficie. 

5 Número de individuos indeterminado, recubriendo más del 75% de la 

superficie. 

Frecuencia es una asociación estadística que se determina, preparando 

la lista de especies completa de un cierto número d~ áreas de muestreo de di 

mensiones iguales, pero restringidas, diseminadas lo más posible en toda la 

extensión de un mismo número de asociación. 
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Los diferentes grados de frecuencia pueden repartirse en clases de 

frecuencia y se representan en gráficos. Las clases se ubican en 

abcisa y el número de especies en la ordenada. 

Sociabilidad se refiere a la forma en que se disponen las especies 

en relaci6n a otras, los individuos de una misma especie, al interior 

de una población dada. 

Se pueden distinguir 5 disposiciones principales 

1 = aisladas o solitarias 

2 = en grupos o champas 

3 = en pequeñas manchas, cojines 

4 = en pequeñas colonias, manchas 

5 = en poblaciones puras, grupos grandes. 

Vitalidad se refiere al grado de vigor y de prosperidad esperado para 

las diferentes especies. 

La Periodicidad permite fijar el tiempo y apreciar la intensidad ternp~ 

raria de la concurrencia de cada especie en el transcurso del año. 

Estratificación es el desmembramiento natural de la vegetación en pla

nos superpuestos. Existen grupos uni, bi y pluriestratificados. 

El estudio sintético y comparativo de los grupos bien circunscritos pe.E_ 

rniten elegir los caracteres de presencia y fidelidad. Estos caracte -

res no pueden concluirse analíticamente. 

Presencia 

Fidelidad 
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La Presencia se establece por la presencia o ausencia de una especie 

dentro de todos los individuos estudiados de una asociación determina 

da. 

Se pueden definir diversas categorías correspondientes a los diferen

tes grados de presencia: 

5 = especies presentes en 4/5 a 5/5 de los individuos de la asocia 

ción estudiada. 

4 = especies presentes en 3/5 a 4/5 de los individuos de la asocia 

ción estudiada. 

3 = especies presentes en 2/5 a 3/5 de los individuos de la asocia-

ción estudiada. 

2 == especies presentes en 1/5 a 2/5 de los individuos de la asocia 

ción estudiada. 

1 = especies presentes a lo menos en 1/5 de los individuos de la a 

sociación estudiada. 

La Fidelidad revela en qué medida las especies están confinadas en cier 

tos grupos. 

Se distinguen 5 grados 

Características 

5 = exclusivas, especies ligadas con exclusividad a un grupo de -

terminado. 

4 = selectivas:, ·espécies· presentes ·dentro··dé. üi,: grupo determinado, 

pero pueden, aunque raramente, encontrarse en otros grupos. 

3 = preferentes, especies existentes más o menos abundantes en va 

ríos grupos, prefiriendo sin embargo, un grupo determinado. 
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Acompañantes 

2 = Indiferentes, especies que se encuentran más o menos abundantes en 

varios grupos. 

En relación a una unidad inferior de jerarquización fitosociológica, 

estas especies pueden tener, al mismo tiempo, un valor indicador para 

las unidades sociológicas superiores en relación a las unidades socio

lógicas vecinas. En ese caso estas especies se ubican como caracterís 

ticas de unidades superiores correspondientes. 

Accidentales. 

= especies que aparecen sólo accidental.mente en un grupo determinado. 

Las Especies Diferenciales son más o menos exclusivas en una o varias 

asociaciones o subasociaciones afines. Sin ser especies característi

cas. Estas especies ayudan a caracterizar sobre todo las unidades in

feriores. 

5.2.2. Análisis Fitosociológico. 

Utilizando métodos estadísticos simple tales como el Análisis D! 

ferencial de Czekanowski, se efectuó una clasificaci6n y comparación ob

jetiva de los "relevés 11
• 

El Análisis Diferencial se basa en.el cálculo de un Coeficiente 

de la Comunidad Florística que representa, para cada 11 relevé", el por

centaje de especies que él posee en común con cada uno de los otros -

11 relevés 11
• 
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En el estudio se preparó el Cuadro Nº 5 de Presencia en 

el cual los relevés se ubicaron en colunmas en el orden estableci

do por el muestreo. Las especies se ubican horizontalmente en or

den de acuerdo a cómo se presentan en el primer relevé y luego se 

agregan las especies del segundo relevé que no figuran en el prirn~ 

ro y así sucesivamente, hasta anotar todas las especies. 

En la intersección, se indica la Abundancia - Dominancia 

de la especie en el relevé. 

Luego, se ubican las especies en orden decreciente a su 

presencia y frecuencia {Cuadro Nº 6). 

En el cuadro Nº 7 de Análisis Diferencial, se eliminan 

aquellos relevés aberrantes que corresponden a mezclas o son "rele

vés" de transición entre grupos, o corresponden a "relevés" que pr~ 

sentan un elevado o un bajo número de especies. 

En este caso se eliminaron los "relevés" Nº 5 y Nº 6 

que estaban ubicados en un área de transición entre el renoval de 

No:tho6agM g.t'.au.c.a y el Area de Protección. Además se eliminaron 

los .~ 1relevés 11 Nº 13 y Nº 14 por estar dentro del Area de Protec 

ción, que no se consideró en el estudio. 

Enseguida, se empieza a agrupar las especies en diferen

ciales de grupos superiores o asociaciones y las acompañantes. 

Utilizando corno base el Cuadro Nº 7 de Análisis Diferen 

cial, se calcula el Coeficiente de Similitud de Czekanowski {Cuadro 

Nº 8). 
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El Coeficiente de Similitud de Czekanowski se calcula a 

partir de la siguiente fórmula: 

c = nx 100 
N 

donde 

y 

n = 

N = 

número de especies comunes a dos 

releves A y B. 

número de especies presentes en 

los releves A y B. 

El Coeficiente de Similitud, una vez calculados, se clasi

fican en 5 clases : 

I 19,0 20,0% 

II = 21 ,O 24,0% 

III = 25,0 25,5% 

IV = 26,0 30,0% 

V = 32,0 38,0% 

Estas Clases contienen más o menos el mismo número de cae 

ficientes. 

Enseguida, se establece la Matriz de Análisis Diferencial 

(Fig. 2), ordenando los releves de manera de obtener un reagrupa -

miento, a lo largo de la diagonal, de aquellos que poseen los por

centajes más fuertes de similitud, sobre un c:uadro de doble entrada. 

La Matriz permite individualizar las asociaciones o unida 

des florísticas determinadas. Una sola zona pintada completa y ce~ 

trada al axa central del cuadro, indica que los releves pertenecen 

a un solo conjunto florístico. En el caso que la Matriz distinga 

varias zonas pintadas completas, centradas al axa y más o menos de 

fácil individualización, éstas corresponderán, cada una a una uni

dad florística determinada. 
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Con estos antecedentes se preparan los Cuadros Nº 9 

y Nº 10, donde se identifican los grupos vegetales o asociacio

nes, y se indican las especies características de estas unidades 

y las características de unidades superiores y por Último, las es 

pecies acompañantes o indiferentes. 

Luego, se procede al análisis de los resultados obte-

nidos. 



PRESENCIA DB LA.S BSPECIU· DI· LOS GRUPOS VEGE'l'AI.&6 

1~ 1 ' l • 5 • 7 • • 10 11 " 1l .. PRESENCIA 

-

Notho6agu.l gl4u<a • • • • • • • • • • ' • • • " 

1"llECUENCIA DK U1.S ESPECIES 02 LOS GRUPOS VEGETALES 

~ 1 ' 3 .. 7 .- . 10 11 12 PRESENCIA GRAOO -= n=tJE>C~ 

Lol!"d..t.ta. h.ilu.u.ta. l ' ' ' ' 1 1 1 • 
Ut}¡a ta. CttAJ,Al..l.cr,.. ' • ' l l l , l ' l l l ' 1l 
So phcll.4 ll'k'lCADCMpa. , 1 , , 

' ' l 7 
p~ boldu..6 ' l l l 

C'l.lfp.loc.aJl!P, alba. l l l • • 
ÁV«'.M 1,p. 1 1 1 1 1 l 1 7 
Va.l.vi.iJ1."4 .&p, 1 1 ' l~opod.ú.aft pi~ 

1 l 1 1 1 1 " t.,.tw, ' ' ' ' ' ' ' ' /-loriga, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 
SeMe.i.D lf'BIUI. ' ' ' llg n.i. ll')'Jl..i..rn r. ' l 1 1 l ' 6 

Uquuu 1 ' 1 1 1 5 

Cal'.M.l.p.in..út. a.~u.· ,. LwwLl6 ' 2 
Gwu.i.M avu..la.ld. 2 2 2 l 

CoLU.gU4ya. 1,p. ' • 1 l 

TA..lJ,.UJJ~tU -,..,,,,,. 
' 1 

ll'lÁIIIIJ/, io..i..,,..le/L.l l l l l l 5 

li!tt!{t:l..11U.4 baaA:.ia. 1 ' ' ¡ tfttr..iJ.h,. .. p • • 1 2 

BMbtA.i.6 lútlM.f 
1 • 6oll.a. ' Ba.ccna..'IÁ.d 1, p. 1 ~ 1 1 • 

Alw,tD<d.iA c.":f. 
l • lt..r,J,i..J, 1 

L:1pafl W11 11.D I, t4 1 1· 1 1 1 5 

CoUt.liit 61.JlDX l l ' M!fLcwgr.n.eU4 -
4pWWWl l • l • 2 ' 6 

Lophc.&o.\..Úl quo.d,\f 

' 1 1 l p.(nrw:t.ta. • 
Auvr..a. il\tegu6oUa. l l ' 2 • 
l.mm.tla d"-""U4 ' 1 

Pt.-U ta. lbtgu.r. l • 2 

T"'""' d.i.ua.tt..lca.tum ' 1 

lloqu.w, tl<.l6oUD· 
1 1 """' 

,.,,.. Óagu.6 gl4u<a ' • • • • • • • • • 10 V 
t.,Uha,, e.a. c.a.i.u,ti.c.a. . ' l l l 1 l 2 l l l 10· V 
L ye.o P:J d..iLJffl µi":f 
cula.lum ' ' ' ' ' 2 1 l 1 1 10 V 

1 

So phcJta. ,nac}[D~ ,,. 1 1 1 1 ' ' l 7 "' Lmm..Ua. h.ilu.u.ta. l ' ' ' 1 1 • Ill 
ac~ol, 1 1 1 1 1 1 6 Ill 
ÁVUIL1 1,p, 1 1 1 l 1 ' Ill 
UgM ll')'Jli.M.e ' l 1 l • II 
"'9°CW9 L?J'le.lla. -
a.p.ü,.JJ.la.h. l ' l ' • II 
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C>r..ljp.tDCAJtgo. alba. l l • J II 
Liqu.e,1.u, 1 2 1 l II 
Ge.vu.i.M ave.Ua.1111 ' ' 2 J u 
CoLUgu.a.ya. .!p. ' 2 1 J u 
tlll...im~ kl.ul.te.ll.i J l l J u 
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LophcJ:,oJLÚJ qu.a.· 
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Auvr..a. ~JL.i... 
6aLi..a.. J ) ' l 
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Tlt.i..!. W! b.tomu..6 -= ' 1 I 
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BeAbe,.'t..U Un.ea.• 
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lm,utia d<n«tt<l ' 1 I 
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L.u..z.u..uaga. JutcLlctU\I, 1 1 

TOTAL 10 9 10 10 7 8 11 11 11 10 • 10 20 " 



CUADRO 1' 1 1 ANALIS15 DIFS:RENCIAL DE L05 GIUJPOS V~E'TALE~ 

STANDS 

ESFECII'.S 
, • •J • 1 " ' " 10 • 

,.- CA.RACTERISTICAS Y DIFI:R!:NC_!A: 

LES DE LOS GRU?OS 

Aue..na. 1,p. 1 1 1 1 1 
Ugn.l ltllll.iMt 1 1 1 ' J.IIJ'Lewguella a~ l ' ' ' Ptwm1, boldu.A ' J J 

CAy~CM!,n alba. ) • 1 
G evu.lna a u eUi1111 ' ' ' La.¡:agvi.ia ,\.oH.:1 1 1 1 
SUte.c..i.o vesu.a ' ' Az:a)¡a i..,,lAf.Bti,oU4 ' 3 

u.- CAAAC'!'ERISTICAS OS UNIDA-

DES SUPERIOR&S 

JJo.t1wta.9u.1, gl.a.u.c4 • • • • • • • • • • Utha.t11. CJJ..JUtiea 1 3 ' ' ' ' 3 ' 3 ' SopMJUI. /!"11UOC4,\pl 1 1 1 1 3 ' ' tDm1.ti.a. h-i.tiu.ta ' ' l ' 1 ' ' 
Ill.- 1,.COY.i'~ANTE.6 

Colli.gWllJl 1,p, ' ' 1 
1lt..im ICi./l.te.\.i 1 ' l 
Ba.t".c~ lip. ' 1 1 
Ca.ua.lp.utia. 4ngo//ca11U, ' ' Va.le,\..Úln1 "P• 1 
T W UD M.OML4 h«.tul ' ""!flvu4 bc"14 1 
Be...tb~ U,,uv,.,i,,oll.4 1 
/..J,J.J,~t:.v.Ua. ch.ilvuü. l CoUt.üa. ~vr.o~ 
~ du.uta. ' Lo pk, 1, O.ILÚ!. QU4'":"p..lNidt4 1 ~ 

IV.- ESTRA70 HtJSCINA.L 

t.y~pJdl.Jlfl pl~ ' ' ' ' ' 1 ' 1 l 1 
Mo~o• 1 1 1 1 1 1 

~= 1 1 ' 
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5. 3. PRF.5rnrACI0N Y ANALISIS DE RESULTAIXlS. 

El análisis fitosociol6gico se efectu6 para el Sector de Cauquenes, 

donde se muestrearon las localidades de El Maitén y Ovejerías Negras, por 

ser éstas las de más facil de acceso en la época que se realiz6 la campa-

ña de terreno. (fines invierno). 

El bosque nativo de la Comuna de Cauquenes es, actualmente, un re -

noval de escaso desarrollo, alterado por la corta sucesiva a que se le ha 

sometido para obtener leña y carbón. 

La pobreza florística que se refleja en los listados de presencia y 

frecuencia de las especies censadas en los diferentes "relevés", permite 

afirmar que existe deterioro tanto en la composici6n florística como en el 

medio. 

La presencia de LiA:lvr.aea:eaJ.L6:ti.ea con un grado de frecuencia similar 

a la del No~ho6aglL6 glau.ea indica alteraci6n del renoval nativo. 

En relación a la presencia y frecuencia de especies típicas del bos

que No~o6aglL6 y que son de alto valor forestal, se puede decir que es ca 

si nula. En general, predominan especies que son características de las -

formaciones de matorral alto y que se asocian a LiA:lvr.CU!ll. ealL6:ti.c.a. fundamen 

talmente (Ver Cuadros Nº 5 y Nº 6). 

El análisis diferencial de los grupos vegetales selecciona las espe

cies asociadas a No~o6aglL6 glau.ea y LlthJia.ea, ealL6:ti.ea, que son indicadores 

de las diferentes características del habitat en el cual se desarrollan (Cu~ 

dro Nº 7) • 

La Matriz de Coeficiente de Similitud o de Análisis Diferencial (Ver -
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Fig. 2) permite definir tres grupos vegetales o unidades florísticas, que 

confirma la definición tentativa de Análisis Diferencial de las especies -

características y diferenciales de grupos. 

En lugares medianamente alterados, donde el bosque se abre dejando -

claros, se encuentran especies tales corno Gevu.ina aveltana, Ugrú mol,i_nae, -

eauatpirúa angu..lieauw. 

En lugares medianamente alterados, pero de condiciones ambientales hQ_ 

medas y de poca luminosidad, se encuentran otras especies corno V'1.imy-0 win.t! 

J¡j_, PVLóea l,i_ngu.e, Lapage:¡j_a Jtwea, LophMo!tia qu.ad!úpinna:ta, MyMeeu.geneLl'.a 

apic..u..f.a,ta y estrato rnuscinal. 

En aquellos lugares fuertemente alterados existen Notho6agU-6 g.f.au.ea, 

Lilh!taea e~üea, Lomaüa hi.Mu.ta y SophoM maeJtoeaJtpa, (ver cuadro Nº9). 

Luego del análisis de las especies características y de los grupos v~ 

getales diferenciados se reconocen tres asociaciones o unidades florísticas 

determinadas en el área de estudio 

Asociación Gevu.inaetu.m aveLl'.ana. 

Asociación Pe.umU-6 etu.m boldU-6 

Asociación My!'J.> eeu.g enelta.etu.m apieu..ta.t.a., 

El Cuadro Nº 10 destaca la frecuencia y ubicación de las especies en 

los grupos definidos. 

La asociación Gevu.inaetu.m aveltana constituida por Gevu.inaetu.m av~ 

na, Ugrú mol,i_nae y Avena -0p, representa un renoval arborescente medianamente 

alterado y las especies acompañantes indican un medio más bien húmedo y más o 

menos abierto. Es la asociaci6n de transici6n entre el bosque maulino y el -
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Cuadro N°8. COEFICIENTES OE SIMILITUD(%) 

7 

• 
' 
4 
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2 

12 

10 

9 

1 a 3 4 

'ºº "º "º 19_0 "º 
"º 'ºº 33.0 "º :n.o 

2<1.0 "º "º 35.0 25.0 

19.0 38.0135.0 100 l30C 

23.0 330 25.0 
_, 

30.01100 

'ºº 25.0126.0 26.0 32.0 

25.0 3M 21.0 
,! 

2LO / 32.0 

19.0 2<1.0:20.0 200 20 O 

19.0 !9 O 200 20.0: 25..0 

"º 
_, 

32.01 19.0 29.0 33.0 

11 2 12 ID 9 

200 25.0 19.0 19.0 no 

2sol30..o 2<1.0 19.0 32.0 

26.0 21.0 20.0 20.0• 19.0 

260!21.o 20.0 20.0 19.0 

"º 32.0 20.0 25.0 no 

'ºº "º 25.0 25.0 'ºº 
33.0 'ºº 26.0 2LO 25.0 

"º ZG.ol 100 30.0 2<1.0 

250 21.0 30.0 'ºº 38.0 

300 25..0: 24..0 "º 'ºº 

MATRIZ DE ANALISIS DIFERENCIAL. 

11 2 12 'º 9 

CLASES OE COEf"IC1ENTES 

º' SIMILITUO. 

• V 32.0 38.0 

~ ,v 26.0 30.0 

lzl'J "' 25.0 25.0 
. 

[ZJ 11 21.0 2<1.0 

[:] 19.0 ,o.o 

... 

... 

... 
... 
... 
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renoval nativo alterado con presencia de Llthlta.ea ea.úh:tlea. 

La asociación Peum111,e;twn ba.edUli, representa el sector más alterado 

del renoval arborescente. La presencia de Senec..la yegua, Ca.le.,¿guaya ~P y 

Valvu.ana ~p. indican las características de un matorral abierto con hume 

dad relativa del suelo y pobreza florística. 

La asociación My~eeu.genele.a.e.tum apier.u'.ata., representa un medio fueE_ 

ternente alterado, hfunedo y de luminosidad media, lo que permite la presencia 

de especies tales corno helechos, líquenes, musgo y hongos. 

En general, es difícil identificar asociaciones o unidades florísti

cas bien definidas en un medio alterado, En el Sector de Cauquenes, al an!_ 

lisis exhaustivo de la Matriz de Coeficientes de Similitud de las especies 

constituyentes del renoval y por a1tirno, la características ecológicas del

medio que indican las especies, permiti6 definir de manera preliminar, los 

grupos vegetales mencionados, 

Los resultados del análisis fitosociol6gico reflejan el estado tran

sicional o de disclirnax en que se encuentra el renoval arborescente del 

sector estudiado. 
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5.4. CCNCIDSIONES. 

El bosque nativo de la Comuna de Cauquenes, presenta la forma de 

renoval, de escaso desarrollo y fuertemente alterado. 

La presencia de especies características de un bosque clímax de 

Notho6agu..6 glauca es casi nula. 

En general, la escasa presencia de especies características de 

las unidades florísticas constituyentes del renoval nativo indican deterio 

ro de las formaciones vegetales y del medio. 

La presencia deLlth!c.a.ea c.aáh.tlea con un grado de frecuencia simi 

lar a la del Notho6agu..6 glauca confirma la existencia de un renoval deterio 

rado. 

La distribución de las especies en los grupos analizados, están 

expresando las características de sobreutilización a que están sometidas en 

la actualidad. 

Además, es necesario señalar la dificultad que existe para sepa 

rar unidades florísticas definidas en un medio altamente alterado como es el 

caso del renoval de Cauquenes. 

El renoval nativo del sector estudiado es un renoval de transición 

o de disclimax. 
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VI. ANTEX:EOEm'ES VOlllMETRICOS DEL BOSQUE O 

RENOVAL NATIVO. 

·6.1. OBJETIVOS. 

Conocer aspectos relacionados con su. composici6n, estructura y dimen

siones del bosque o renoval nativo de la Comuna de Cauquenes. 

La cuantificación de las existencias se estimó mediante un peque 

no muestreo que se efectuó en lugares que se·seleccionaron como los más 

representativos del renoval del área de estudio. 

6 • 2. BASES MEm:JX)L(X;ICA5. 

6.2.1. Antecedentes Volumétricos. 

.,. 
aereas 

En primer lugar se realizó una interpretación de fotografías 

escala 1:30.000 del SAF, tornadas el año 1978, que cubrían la 

zona de estudio, delimitándose las principales formaciones boscosas. 

La información así obtenida, se traspasó a cartas I.G.M. a escala 

1:50.000, las que constituyeron -la cartografía preliminar. 

Posteriormente, se efectuó una campaña de terreno, cuya pri 

mera etapa consistió en recorrer los sectores de bosques delimitados, 

con el objeto de establecer las posibles diferenciaciones existentes, 

en las distintas áreas en cuanto a la composición y estructura de las 

masas y seleccionar aquellos sectores que parecieron los más represen

tativos de los bosques existentes en la zona. 

Como resultado de este recorrido, se determinó que la única 
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especie que presentaba algún interés la constitu~a las masas puras de 

No:tho6agu.ó glauca por su marcado predominio y mejor desarrollo, Asi

mismo, se estableció que no existfan grandes diferencias de las masas 

en los distintos sectores. 

La segunda etapa de esta campaña de terreno consisti6 en 

efectuar las mediciones dasométricas que permitieran realizar los 

cálculos de volumen existente por hectárea. 

Para este efecto, se establecieron parcelas de muestreo (5-

parcelas), de 20 x 25 metros distribufdas al azar en los sectores pr.!:_ 

viamente seleccionados. 

En estas parcelas se realizaron las siguientes mediciones 

Diámetro a la altura del pecho {D,A.P.) de todos los ár

boles (en cm.). 

Altura de todos los árboles cuyo D.A,JP, fuera de 8 6 más 

centímetros. 

Diámetros sin corteza a 5,27 metros de altura, con el 

objeto de determinar el coeficiente de forma. 

Determinaci6n de la frecuencia de los árboles cuyo D,A.P. 

fuera menor que 8 cm., sin diferenciar especies. 

De esta forma, se obtuvo la Tabla de Rodal para la especie 

No:tho6agu.ó glauca, que qued6 conf.±gurada como sigue~ 
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TAB1A Nº l. TABIA DE RODAL PARA Nothoiíagw., gfuu.c.a. 

D.A.P. Frecuencia 

( cm ) (Nºarb./ha. J 

8 141 

9 154 

10 136 

11 150 

12 136 

13 114 

14 86 

15 50 

16 82 

17 32 

18 27 

19 9 

1. 117 

De esta Tabla se desprende que el desarrollo alcanzado por No~ho6agw., 

gfuu.c.a en la Comuna de Cauquenes es muy reducido ya que el diámetro 
, , 2/h alcanza solo a 11,7 cm., con un area basal por ha. de 12.693 m a. 

medio -

ó 141,03 
2 P /ha. Este escaso desarrollo se debe a la permanente explotación a que son 

sometidos los bosques para la confección de carb6n lo que impide que las ma

sas boscosas alcancen la edad suficiente y provoca la retoñación de los pies 

cortados que es la causante de la alta densidad observada. 
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6.2.2. Cálculo del Volumen por Hectárea, 

Para determinar el volumen existente por hectárea se ajusta -

ron, inicialmente, los datos de D.A.P. y altura obtenidos en terre -

nos al modelo matemático: 

H = a + b D.A.P. + 2 D.A.P. , 

utilizando el método de los Mínimos Cuadrados. 

De esta forma se obtuvo la funci6n DAP/H (Gráfico N°1) que se 

indica a continuación 

H = - 0,003 + 0,917 DAP 0,0185 DAP2 

Mediante esta funci6n se determin6 la altura de los árboles ce 

rrespondientes a cada DAP. 

Para el cálculo del volumen, se utiliz6 la f6rmula 

V l: 19 
DAP = 1 

TT DAP 2 
~~4~~~x H x F x f, en que 

V = Volumen en m3 

TT = 3,1416 

DAP = Diámetro a la altura del pecho 

H = Altura calculada 

F = Coeficiente de forma 
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f = Frecuencia (número de árboles por hectárea). 

A su vez, el coeficiente de forma se obtuvo de la fórmula 

F = 5,27 m. de altura 

DAP 

Se optó por esta metodología de cálculo del volumen debido a 

que no existen Tablas de Volumen para el renoval de Not:ho6aglLI> glal..l 

e.a y por considerar que este método satisfacía los objetivos del es 

tudio. 
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6. 3. PW..f':>E!ID\CIOO Y ANALISIS DE ros RESULTADOS DE IA PROSPEXX:IOO. 

6.3.1. Superficie. 

Corno resultado de la fotointerpretación de los renovales exis 

tentes en la Comuna, se obtuvo la siguiente superficie distribuída por 

sectores : 

CUADRO Nº 11 

SUPERFICIE DE WS SECIORES CAUQUENES, GUANACO Y CURANIPE. Afb 1978. 

SECTORES 

Cauquenes 

Guanaco 

Curanipe 

TOTAL 

6.3.2. Volúmenes. 

SUPERFICIE (ha. l 

65,0 

227,5 

1 • 395, O 

1.687,5 

Los volúmenes se presentan a través de Tablas de Rodal y Exis

tencia. En la primera de ellas, el volumen se expresa en rn3 por hectá 

rea (Cuadro Nº 12), mientras que en la segunda se expresa en cantidad 

de productos a obtener (Cuadro Nº 13). La razón de presentar esta se-

gunda Tabla, radica en que el escaso desarrollo diametral observado des 

carta las posibilidades de obtener madera aserrada corno producto de la 
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explotación de los renovales, estimándose que sólo se lograría la ob 

tención de postes, estacas y carbón. 

Para este segundo cálculo se confeccionó un gráfico, en el que 

se representa a cada uno de los árboles y los productos que puede gen~ 

rar (Gráfico Nº 2). 

qJADRO Nº 12. TABLI\S DE RODAL Y EXISTENCIA EXPRESADA EN M3 /.HA, 

D.A.P. H. FRECUENCIA VOLUMEN 

cm (rn. ) (Nº Arab./ha) rn 3 /ha. 

8 6, 15 141 3,223 

9 6,75 154 4,892 

10 7 ,32 136 5,783 

11 7,85 150 8,278 

12 8,34 136 9,493 

13 8,79 114 9,840 

14 9,21 86 9,020 

15 9,59 50 6,270 

16 9,93 82 12,117 

17 10,24 32 5,019 

18 10,51 27 5,344 

19 10,74 9 2,028 

1. 117 81,314 



CiRAFICO Nº2 

8 ' 'º " " " " " " " " " OAP (cm) 
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CUADRO Nº 13. TAB1A DE RODAL Y EXISTEOCIA EXPRESADA POR PROOOCID A OBTENER. 

POR HECTAREA. 

DAP H FRECUENCIA Nº DE TROZOS POR HA. VOLUMEN 

(cm) (m) (Nºarab/ha.) Lar9:o 2,5 m. Lar9:o 3 m Carbonable 

¡¡¡ 3" ~4" ¡¡¡ 4" ~5" /;16" /;17" (m 3) 

8 6, 15 141 141 1, 72 

9 6,75 154 154 2,59 

10 7,32 136 136 136 1, 16 

11 7,85 150 150 150 1, 44 

12 8,34 136 136 136 1,70 

13 8,79 114 114 114 114 0,30 

14 9,21 86 86 86 86 0,38 

15 9,59 50 100 50 0,34 

16 9,93 82 82 82 82 0,50 

17 10,24 32 32 32 32 O, 16 

18 10,51 27 27 27 27 O, 18 

1 'l 10,74 9 9 9 9 0,07 

1 • 117 781 654 354 391 150 9 10,53 
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ANALISIS ECONCMICO CCMPARATIVO ENTRE EL RENOVAL NATIVO DE Notho6agw., 

glauc.a Y SU REDIPIAZO POR P,ú1w., Rc;d,úu:a. V. Van. 

6.4.1. Alternativa 1. llanejo del Natlw{agw., glauc.a. 

Con el objeto de determinar la conveniencia de mantener el re 

noval nativo de la Comuna de Cauquenes, se procedi6 a evaluar un pos.!_ 

ble manejo de este recurso, cuyo fin sería la obtención de madera en 

pie, que puediera ser destinada a la industria del aserrío. 

Esta alternativa, tiene corno contraparte el roce de los reno 

vales para implantar, en su reemplazo, bosque de Pino Insigne. 

Debido a la falta de antecedentes sobre manejo de renovales 

de Notha6agw., glauc.a y a que la finalidad inicial de este estudio era 

obtener una idea relativamente exacta de las superficies cubiertas con 

esta formación boscosa y el volumen de madera en pie que poseía, fue 

necesario establecer una serie de supuestos que permitieran su evalua 

ción. De esta manera, los resultados obtenidos son válidos en la medi 

da que los supuestos se cumplan. 

6.4.1.1. Supuestos Establecidos. 

1.- Se determinó que la edad media de los renovales estudia 

dos es de 16 años. Esto implica que el crecimiento anual del bosque, 

alcanza a 5,08 m3/há/año. 

2.- La rotación del Notho6agw., glruLc.a se estableció para el 

momento en que el renoval, alcance un volumen por hectárea de 400 m3, 

es decir, la edad de rotación quedó determinada por : 

E = r 
400 m

3
/há 

5,08 m3/há/año 
78,7 años. 
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3. Al tener el renoval 16 años de edad, faltan para su edad 

de rotación 63 años, lapso en el cual se puede obtener tres rotacio -

nes de Pino insigne sobre el mismo sitio. 

4. El manejo a que se somete el renoval, comprende dos ra -

leos. El primero de ellos a efectuarse en el año 1, extrayéndose el 

30% de los individuos distribuídos de la siguiente forma: 

D.A.P. Nº DE ARBOLES A EXTRAER VOLUMEN EXTRAIDO 

(cm) (m 3) 

8 49 1 , 120 

9 54 1 , 715 

10 48 2,041 

1 1 52 2,870 

12 48 3,350 

13 40 3,453 

14 9 0,944 

15 4 0,502 

16 7 1 ,034 

17 3 0,470 

18 1 O, 198 

19 

335 17,698 

El segundo raleo se efectuará a la edad de 40 años extra 

yéndose un 30% de los individuos lo que representa aproximadamente 

un 25% del volumen total. Esto representa un volumen extraído de -

50,821 m3 /há. 
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5. Tanto el producto obtenido del raleo, como el provenie~ 

te del roce para la alternativa de pino insigne, es aprovechado para 

carbón. 

La relación utilizada para el cálculo de la cantidad de car 

bón a obtener es la siguiente : 

6 m3 de madera= 1 tonelada de carbón. 

6.4.1.2. Costos Consignados en la Alternativa 1. Manejo 

del No~ho6agcu, gR.au.ea. 

1. Raleas. Por el hecho de ser un bosque puro y de no exis 

tir grandes diferencias de edad entre los individuos, ya que estos ren~ 

vales son producto de la regeneración producida con posterioridad a una 

explotación, se asignaron los mismos costos que los raleas de pino in -

signe, es decir, US$ 210 por hectára para el primer raleo y US$ 300 

por hectárea para el segundo. 

2. Administración. Al igual que en el caso anterior, el -

costo de administración anual se asimiló a los de plantaciones debi -

do a que en ellos se incluyen la vigilancia y la mantención de caminos 

o cortafuegos que para ambos casos son similares. 

3. No se incluye el valor del suelo en ninguna de las dos al 

ternativas por cuanto no se trata de un proyecto de inversión sino de 

un análisis de alternativas de uso del suelo. 

4. Impuestos. Se estableció un impuesto del 3% sobre el va 

lar neto de la venta del bosque. 
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6.4.1.3. Ingresos Originados en la Alternativa 1. Mane 

jo del Nothonagu../, glauea. 

1. Carbón. El ingreso proveniente del carbón, se estimó 

a razón de US$ 50 la tonelada. Este valor proviene del valor de la 

tonelada de carbón puesta en Santiago (US$ 95), descontando un 10% 

corno castigo por producto con posibles impurezas y contenido de hu

medad; un 10% por pérdida de embalaje y transporte y,US$ 26 por -

concepto de flete. 

Por otra parte, el volumen de carbón obtenido por el prcpietario 

se determinó por la relación antes mencionada descontando un 50% 

por concepto de costo de carbonización o bien porque se confecciona 

mediante un contratista a porcentaje (maquila). De esta forma, el 

volumen de carbón obtenido es el siguiente : 

RALEO VOLUMEN MADERA VOLUMEN CARBON (TON/HA} 
3 

(rn /ha} Producido 50% correspondiente 

al ro ietario 

17,698 2,950 1,475 

2 50,821 8,470 4,235 

6.4.1.4. Ingreso Final. 

Se asumió que en la edad de rotación, para ambas 

alternativas, el bosque se vende de pie. 
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En el caso del Na~ha6agU1> glau.ea, se estim6 un valor de me 

tro cúbico (m3) de madera en pie equivalente a US$ 12. Para lle

gar a este valor, se tom6 el valor actual de mercado para la pulg~ 

da en pie del Na~ha6agcu, glau.ea, que alcanza un precio de US$ 0,3 

la pulgada. 

6.4.2. Alternativa 2. Plantaciones de Piruu, IUl.cü.aA:a. V. Van. 

6.4.2.1. Costos asignados en la Alternativa 2. Plantaciones de 

p¡ruu, kadi.~ V. Van. 

1. Plantación, El costo de plantación se obtuvo de los 

valores entregados por CONAF para las plantaciones de esta especie, efec

tuadas en la VII Regi6n y que tengan roce fuerte (US$ 159,6 por ha.) 

2, Seguros. Se consider6 que las plantaciones de Piruu, 
IU1.cü.aA:a. V, Van, requerían ser aseguradas a partir del quinto año. Los va 

lores de la prima anual, se obtuvieron de la Tabla correspondiente que p~ 

see la Caja Reaseguradora de Chile y Compañía de Seguros. 

3. Administraci6n. El costo de administraci6n, se obt.!!_ 

va de los cálculos efectuados por CONAF y alcanzan a un monto fijo de 

US$ 4,1 por ha. 

4. Reforestaci6n. Debido a que esta alternativa impli -

ca tres rotaciones de p¡ruu, IU1.cü.aA:a. V. Van, se deben efectuar dos retores 

taciones en los años 22 y 43 respectivamente. El costo de esta actividad 

se obtuvo del valor fijado por CONAF para forestaciones sin roce que se -

realicen en la VII Regi6n, descontando un 11% a ese valor debido a que s6 
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lo se requeriría una reparación de cercos y no la construcción de los mis 

mos, como está consignado en los cálculos de CONAF. 

De esta forma, el costo de reforestación se estable -

ció a US$ 73,9 por há. 

5. Impuestos. Se estableció un impuesto del 3% sobre el 

valor neto de venta en cada rotación. 

6.4.2.2. Ingresos Originados en la Alternativa 2. Plantaciones 

de P.úuu, JUUlla.ta V. Van. 

1, Carbón. Como producto del roce de los renovales de 

Pi/U.L6 JUUlla.ta V. Van, se obtiene un ingreso por venta de carbón de US$ -

338,8 por há, Este valor se obtiene con el mismo procedimiento utiliza-

do en la Alternativa 1. 

2, Bonificación. La primera rotación de Pi/U.L6 JUUUa.ta 

V. Van, es bonificado tanto en sus costos de forestación como de adminis 

tración anual y manejo. Como no se postula manejo alguno de las planta

ciones, las bonificaciones se reducen al 75% de los costos netos de fores 

taci6n y administración anual. Esto representa un ingreso de : 

Bonificación por forestación (año 2) = US$ 119,7 por ha. 

Bonificación por administración (todos los años) = US$ 3,1 por há. 

6.4.2.3. Ingreso final. 

Al término de cada rotación de 21 años, el bosque se ven-
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de en pie, generando un ingreso de OS$ 2.940 por há. en los años 21, 

42 y 63. 

Este valor se obtiene al asumir un crecimiento medio 

anual por hectárea de 20 m3 , que es el promedio de la VII Regi6n, y un 

valor del metro cúbico {m3) en pie de OS$ 7, que es un valor actual me

dio de mercado. 
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6.5. PRESEt'1I'ACI0N Y ANALISIS DE RESULTAOC6 DE IA ALTERNATIVA l. MANE 

JO DE No.tho6agM glau.ea. y DE IA ALTERNATIVA 2. PIANTACION DE 

P .úuLó IUUÜa-ta. V • Vo n. 

Mediante el flujo anual de costos e ingresos se o_alculó el Va

lor Actualizado Neto (VAN) para ambas Alternativas y la Tasa Interna 

de Retorno (TIR). Este segundo indicador de rentabilidad, se des 

cartó del análisis debido a que en la Alternativa 2, no fué posible 

determinar la Tasa de Interés que hiciera que el VAN llegara a cero. 

Este hecho se debe a que en esta alternativa prácticamente no existe 

inversión inicial. 

Para el caso del Renoval de /Jo:tho6a.gu.6 glau.ea. la TIR alean -

zó a un 4,89%. 

Por otra parte, el valor actualizado neto (VAN), arrojó los 

siguientes valores~ con una tasa de descuento del 12% anual. 

ALTERNATIVA 

1. Manejo No.tho6a.gu.6 gfauea.. 

2. Plantación P-<.nu.6 IUUÜa-ta. V. Von 

V.A.N. (12%) 

157,84 

+ 468,72 

Estos resultados están indicando categóricamente la convenien 

cia, desde el punto de vista económico, de reemplazar los renovales· 

de No.tho6a.gu.6 glau.ea. de la Comuna de Cauquenes, por plantaciones de -

P-<.nu.6 JLa.d-<.a.:ta. V. Von. más aún, si se consideran las siguientes venta

jas que ofrece el pino insigne. 

1. Es una especie de fácil implantación y su manejo es conoci 

do. 
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2. Posee un mercado seguro y de grandes perspectivas. 

3. Genera una mayor cantidad de empleo de mano de obra. 

4. Permite una rotaci6n del capital muy superior a la del 

Notho6agcu, glauca. 
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6. 6. <XlNCLUSICN. 

El bosque nativo de la Comuna de Cauquenes presenta la forma 

de renoval arborescente poco desarrollado. 

El Notho6agU1> glau.c.a es la única especie interesante desde 

el punto de vista productivo. 

No se encuentran formaciones boscosas que permitan la obten -

ción de madera aserrada. 

La explotación inmediata de estas formaciones boscosas sólo 

permitirían la obtención de productos primarios de escaso valor co

mercial. 

Ante la alternativa económica de la forestación, el bosque -

nativo de Cauquenes, en las condiciones actuales, se convierte en un 

escollo para el desarrollo forestal regional. 

Los resultados del análisis comparativo, desde el punto de -

vista de la rentabilidad, de la alternativa de Manejar el Notho6a -
gUl> glau.c.a y la alternativa plantación de P~i'ILU> JULcii.a..ta V. Von, in -

dican categóricamente que esta Última es la alternativa más renta -

ble para la Comuna de Cauquenes. 
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