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RESUMEN

Esta investigación tiene por obfrJtivo evaluar los efectos ambientales de las cortas de
protección en fajas. siendo parte de una investigación más amplia sobre los efectos
ambientales de los diferentes tipos de corta que se aplican al bosque nativo.

Las mediciones corresponden a variables microcímáücas tales como: luz dffusa,
temperatura del aire, temperatura del suelo. humedad ralativa y capacidad evaporativa
del aire. Las mediciones se reaQzaron en bosques del tipo forestal Coihue-Raulí-Tepa.
en el predio Pflmaiquán en la Comuna de Panguipulf (Valdivia).

Las intervancionas realizadas consisten an la corta en fajas que se disponen en
curvas de nivel y son de anchos variables, correspondientes a múNiplos de la altura del
dosel dominante (30. 60 Y 90 m). Las fajas cortadas se alternan con franjas de bosque
de proIección de 40 m de ancho. El estudio se basa en la comparación de un faja
intervenida con el bosque intocado de la faja de proIección. Para ello se utilizan
funciones matemáticas que permHen evaluar y pradecir el efecto de este tipo
intervenciones.

Las condusiones dal estudio revelan que existe un efecto de proIección lateral del
bosque hscia la faja intervenids, que permHe msntener en cierts medids Iss condiciones
ambientales dal bosque original. Estss condiciones ambientales varlan de acuerdo s los
diferentes snchos de las fajss. Lss cortas equivalentes a 1 y 2 veces Is sNura del dosel
(30 y 60 m en el csso estudiado), parecen ofrecer Iss mejores condiciones desde el
punto de vista smblental.

(') Ingeniero Forestal Mg. Inst~uto Forestal~ Valdivia.
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ABSTRAeT

The objective of Ihis research is to ava/uale Ihe environmenl e"eels eaused by strip
protec1ion euts done as part of a larger study coneemed with Ihe environmental e"eets
of Ihe different eutting praelices applied to nalive foresls.

Measuremenl of microclimatie variables sueh as diffuse #ght, sir lemparature. soil
temparalure and air evaporative eapacity were undertaken. The measurements were
taken in foresls of Ihe Iypa Coihue-Raull-Tepa, al the Pilmaiquén farm Iocated in Ihe
PanguipuHi Comune (Valdivie)

The treatments eonsisled in slrip eultings whieh were orienled aeeording lo leve'
eurves and had variable width equivalent lo muHiple times Ihe hight of the dominanl
erown (30.60 and 90 m). The slrips eut down alternale w~h strips of proteelion foresls of
40 m width. The study eonsisled in comparing Ihe trealed slrip w~h Ihe unlouehed foresl
of the protection strip To do Ihis, mathematieal funetions were used Ihal make ~

possible to evaluate and predict Ihe e"ec1 of this kind of interventions

The study eoncludes that there is a lateral proteetive e"eel of Ihe forest towards the
strip bsing eut. that alJows to mantain in a eertain proportion the environmental eond~ions
observed in the original fores/. These environmental eond~ions vary according lo the
different width given to the strips Cuts equivalenl to 1 or 2 times the hight of the erown
(30 to 60 m in the ease sludied). seem lo o"er the best eond~ions from an
environmental point of view
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INTRODUCCION

Los diferentes tipos de cortas o métodos aplicables al bosque nativo
definidos en la legislación forestal (Decreto Ley 701) han sido poco evaluados
desde la perspectiva ambiental, en el sentido de saber Qué efectos provocan
estas intervenciones a nivel del microclima, suelo, flora y fauna del bosque.

En el pais los estudios ambientales del bosque normalmente están
enfocados como estudios ecológicos, no vinculados a intervenciones silvicolas.
Entre los estudios y publicaciones de carácter ambiental más relacionados a los
problemas silvicolas, destacan los realizados por los siguientes autores:
Donoso (1990); Huber et al (1984), Huber y Oyarzun (1989); Marchant (1984);
Grosse (1988); Inostroza (1986); Espinoza (1972) y Amz, Delmastro y Schlatter
(1969).

El sistema de cortas en fajas ha sido evaluado en sus aspectos silvicolas,
en el tipo forestal siempreverde de la Cordillera de los Andes, por la
Universidad Austral de Chile (Donoso, 1989). Los resultados obtenidos en este
estudio muestran Que la regeneración natural de especies colonizadoras y
semitolerantes obtiene sus mejores resultados, en cuanto a crecimiento y
densidad, bajo este sistema comparado con el método de selección, tala rasa y
cortas de protección uniforme.

Experiencias realizadas en países como Perú y Costa Rica (Oca~a-Vídal,

1992; Dykstra y Heinrich, 1992), plantean Que el método en fajas presenta
importantes ventajas ecológicas, genera condiciones adecuadas para la
regeneración del bosque y tiene efectos positívos de significación en los
rendimientos y reducción de costos.

En relación a los costos de cosecha, estimaciones preliminares, realizadas
por los autores, muestran Que con tractor forestal la corta en fajas presenta
costos de madereo un 35% menor Que con el método de protección uniforme.
Donoso (1989) también concluye Que el método de cortas en fajas presenta
menores costos operacionales Que otros sistemas de cosecha, ya Que presenta
todas las ventajas de una tala rasa.

Volumen 8, Nlimefo 1, 19941&9
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Según Hawley y Smith (1972) otra ventaja silvícola que presenta este
sistema es la generación de condiciones ambientales más diversas, de acuerdo
a la distancia al borde del bosque protector. Esto permite el desarrollo de
especies de distinto nivel de tolerancia a la sombra. Desde otro punto de vísta.
los daños a la regeneración son mínimos al momento de la cosecha del bosque
de protección, ya que se pueden extraer los árboles a través de las fajas no
taladas. Otros autores como Troup (1952), citado por Hawley y Smith, han
demostrado las ventajas de las cortas en franjas para resolver diversos
problemas silvícolas.

Las nuevas tendencias en la silvicultura, apoyadas sobre bases ecológicas,
coinciden con las ventajas de las corta a tala rasa en pequeñas superficies, ya
que permiten aumentar la diversidad del paisaje en el espacio y en el tiempo
(Kimmins. 1993; citado por Bellefleur).

La combinación de áreas en etapas sucesionales diferentes. es decir de
etapas tempranas representadas por el área cortada y etapas tardías
representadas por el bosque adulto de la faja de protección, permite mantener
e incluso incrementar la biodiversidad de las zonas intervenidas (Probst y
Crow.1991)

Ecologos canadienses como Bellefleur (1994) recomiendan talas rasas en
pequeñas superficies, en círculos o en fajas, ya que favorecen la regeneración
de especies de sucesión secundaria y protegen adecuadamente el suelo.

El principal objetivo de este trabajo es establecer los efectos que provocan
en el medio ambiente, específicamente en el microclima. las cortas finales bajo
el método de Protección en Fajas o Cortas en Fajas.

Un estudio similar al que se presenta en este trabajo, fue desarrollado en un
bosque sometido al método de Cortas de Protflcción Uniforme. con una
cobertura residual del 30% (Otero el al., 1994). En dicha investigación se
concluye que los principales impactos se producen en los siguientes factores:
luz difusa (+441%), temperatura de suelo (+236%), temperatura del aire
(+59%); humedad relativa del aire (-37%) y capacidad evaporaliva del aire
(+0,91 %)

Desde el punto de vista silvícola, los resultados también aportan
antecedentes sobre las condiciones a las Que tendrá que adaptarse
fisiológicamente la regeneración natural o bien la plantación, luego de la corta.

9O/Ciencia e Investigación Foreslal
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Los factores que determinan el crecimiento de los bosques y plantaciones
presentan umbrales fisiológicos favorables o desfavorables para el desarrollo
de diferentes especies.

Algunas investigaciones han revelado que ciertas coníferas tienen un
crecimiento significativamente mayor cuando las temperaturas del suelo
superan los 10 oC y con temperaturas menores a S oC las raíces presentan
resistencia al flujo del agua (Kaufmann, 1977). según este mismo autor, en
suelos con temperaturas de 1S oC, las raices y brotes presentan crecimientos
óptimos en coníferas como el pino radiata.

En el caso del aire, temperaturas extremas de menos 2 oC durante dos
noches seguidas provocan danos a la regeneración de ciertas coníferas,
durante la primera temporada de crecimiento (Coates, Enmingham y
Radosevich, 1991). Temperaturas óptimas para la fotoslntesis han sido
establecidas por Pollard y Logan (1977) para píceas, a nivel de 19 oC y con
intensidades lumínicas de 22 mil lux. Según Weares y Clements (citado por
Donoso, 1990) las temperaturas más favorables para especies de climas
templados se encuentran entre 16 y 32 oC. Desde el punto de vista de la
germinación de las semillas el óptimo fluctúa entre 1S y 30 oC (Baker, citado
por Donoso, 1990).

Otros estudios que vinculan la sobrevivencia de plantas con valores de
iuminosidad, plantean que los Nothofagus, al igual que algunos Fagus,
presentan alta sobrevivencia con luminosidades del orden de 40 a 50% de la
existente a campo abierto (Grosse, 1988). En relación a este mismo factor,
Ronco (1970) establece rangos de luminosidad de 40 mil a SO mil lux como
óptimos para la fotosíntesis de especies tolerantes (Picea) y sobre 100 mil lux,
establece que se producen problemas de mortalidad en plantaciones. Donoso
(1990) establece que el consumo de C02 para la fotosíntesis se incrementa
hasta un limite óptimo de 30 a SO millux para la mayorla de las plantas.

Volumen s, Numero 1, 1990&191
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MATERIAL Y METODO

Enfoque Metodológico.

El enfoque metodológico del proyecto está basado en la utilización de areas
testigo y su comparación con las zonas intervenidas, mediante la instalación de
estaciones de medición en transectos perpendiculares a las fajas. método
utilizado comúnmente para este tipo de estudios (Nuñez y Sander, 1981;
Marchant, 1984).

Con la información obtenida se construyen funciones matemáticas para
cada factor analizado y para cada tipo de faja intervenida.

Area de Estudio.

El área de estudio se encuentra ubicada al NE de la ciudad de Panguipulli,
Décima Región. Las coordenadas geográficas son: 72° 50' LS y 40° 00' LW. La
altitud es de 870 a 1050 msnm.

Geomorfologia y Topografía.

El ensayo se estableció en una ladera de exposición norte. Las pendientes
predominantes para cada una de las fajas son las siguientes: de 30% para la
faja de 30 m. 38% para la faja de 60 m y 31% para la faja de 90 m de ancho.

92JCiencia e I~igactón FOfnlal
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Clima.

La zona se caracteriza por su clima de monta/la y presenta una elevada
precipitación media anual, de aproximadamente 4400 mm, con un mínimo de
180 mm en el mes de enero y de 669 mm en el mes de junio. Una parte de
estas precipitaciones cae en forma de nieve, durante los meses de oto/lo e
inviemo.

La temperatura media anual es de 11,3 oC, en verano sube hasta 16 oC yen
inviemo el promedio baja a 6,5 oc. La humedad relativa media anual es de
79%, durante el verano baja al 76% y en inviemo es de 85%. En general las
temperaturas medias máximas están comprendidas entre los 9 y 21°C,
dependiendo de la altura1 .

Suelos.

Los suelos del área corresponden a Trumaos, desarrollados sobre arenas y
escoria volcánica de diversa granulonetría. Estos suelos presentan alto
contenido de materia orgánica en el horizonte supeñicial (20%
aproximadamente), una tex1ura generalmente franco arenosa, un alto poder
fijador de fosfatos, una alta permeabilidad e infiltración y una baja densidad
aparente, menor de 0,8 g/cm3 (Peralta y Oyanedel, 1980).

AnIeoederte$ de ENDESA de su estaei6n de Puerto FLi•.
a 18 Km de ásIancia Ylila aUud de S96 msrwTI.

V06umen 8. Numero 1, 19904193
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Vegetación.

La zona en que se desarrolla el trabajo, corresponde a un bosque del tipo
forestal Coihue-Rauli-Tepa de altura, en el cual la tepa a sido reemplazada por
lenga, con una presencia mayoritaria de coihue. Se trata en términos generales
de un bosque en estado maduro, con escasa regeneración y que ha sido
sometido a floreo, particularmente del rauli.

Los árboles más viejos de estos bosques tienen edades que fluctúan entre
200 y 500 años, pero naturalmente se encuentra toda la gama de edades
(Donoso, 1981).

En la Figura N° 1 se puede ver el perfil vertical del bosque y su distribución
horizontal.

941Ciencia e Inveshgaci6n FOfftlital
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,o

Arboles
nd : Nothofagus dombeyi
na : Nothofagus alpina
np : Nothofagus pumiho

Arbustos
aw :Drimys winteri
me : Mirceugenia chrysocarpa
al : Azara lanceolata
ds . Desfontainea spinosa
ch.c : Chus uea coleu

Figura N° 1 PERfiL VERTICAL Y D1STRIBUCION-HORIZONTAL
BOSQUE COIHUE~ULI-LENGA

Volumen 8, Numero 1. 1~195
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En el Cuadro N° 1 se aprecian los parámetros del bosque intervenido.

Cuadro N° 1

PARAMETROS DE RODAL DEL BOSQUE

Esoec ie DAP Mea Basal Regeneración Cobertura
(N'lhal (cm) (M'/hal (N'/ha) ('l(,)

Coihue 170 55,3 59,1 278 -
Raull 30 58,0 8,0 -
Lena_ 10 56,0 25 -
Total 210 69,6 56,4

DAP : promedio.

Periodo del Estudio,

La investigación se llevó a cabo entre enero y marzo de 1994, en días
despejados sin nubosidad.

Diseño del Estudio,

Para la obtención de la información en terreno se establecieron en cada faja
intervenida de 30, 60 Y 90 metros, estaciones de medición ambiental, en un
transecto perpendicular a la faja. Las estaciones de medición se establecieron
cada 15 m a partir del borde del bosque de protección, además de la estación
establecida al interior de este bosque.

El número de estaciones de medición fue de 4 para la faja de 30 m, 6 en la
faja de 60 m y 8 para la faja de 90 m, incluidas las estaciones testigos
localizadas en el bosque de protección.

96/Ciencia e Investigación Forestar
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Método de Cortas de Protección en Fajas.

El método de protección en fajas consiste en alternar franjas de bosque con
franjas de corta. en las cuales se extrae la totalidad del dosel. Estas fajas se
realizan en curvas de nivel y sus anchos corresponden a múltiplos de la altura
promedio del dosel (h). que en este caso fueron 1h (30 m), 2h (60 m) y 3h (90
m). El largo de las fajas es variable y depende de las condiciones topográficas,
estando limitado por el bosque de protección que corresponde a las quebradas.
En este estudio el largo de las fajas fue de aproximadamente 150 m para los
tres anchos de faja (Figura N° 2).

El ancho de la faja de bosque de protección fue constante y correspondió a
40 m, que es la altura máxima que alcanzan los árboles de mayor desarrollo. A
orilla de los caminos se dejaron 20 m de bosque. con el objeto de proteger los
taludes y conservar el paisaje del lugar.

El volumen de estos bosques fluctúa bastante. En los bosques estudiados el
volumen medido en trozos fue de 672.5 m3/ha, del cual aproximadamente un
27% corresponde a coihue aserrable, un 10% a madera debobinable de la
misma especie. un 13% a raulí calidad aserrable y un 50% a madera pulpable.
principalmente de coihue.

El objetivo silvícola de la intervención es regenerar un bosque nuevo
dominado por raulí, por medio de plantación. Este bosque será complementado
con regeneración natural de semillas provenientes de la faja de protección de
especies como coihue, mañío. tepa y lenga, constituyéndose un bosque mixto.
similar al bosque original.

Volumen 8. Numero 1. 1~7
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Ep : Ereclos protección (radiación desde el bosque, evapotranspirBCión, sombra)
Cs :Calor del suelo
Ra : Radiación atmósferica
R•. Rldiación .uelo
El: Eva~ra~ración

Figura N° 2. CORTAS DE PROTECCION EN FAJAS DE 30. lo V90 M
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Variables Analizadas e Instrumentos de Medición.

Las variables microclimáticas consideradas son las siguientes:

Luz. El indicador escogido es luz difusa, debido a que sus mediciones
varian menos que las de luz directa. Para la medición de este parámetro se
empleó un luximetro, ubicado a 1.5 m del suelo y una somblilla.

Temperaturas del Aire. Las temperaturas del momento, máximas y
minimas, fueron medidas con un termómetro de temperaturas extremas.
Los termómetros se protegieron det sol directo, en aquellas horas que este
incidia sobre el instrumento.

Temperatura del Suelo. Estos valores se obtuvieron con termómetros de
suelo enterrados a 10 cm de profundidad.

Capacidad Evaporativa del Aire. Esta se midió con evaporimetros de
Piche, colocados a una allura de 1,5 m y protegidos del sol.

Humedad Relativa del Aire. Se registró con un higrómetro compacto
portátil, equipado con termómetros de bulbo seco y húmedo.

Estas variables se analizaron en las tres fajas realizadas, con la excepción
de la temperatura dei suelo. la que solo se midió en fajas de 60 m y 90 m.

Procesamiento y Análisis de la Información.

Los datos se procesaron mediante el programa Statgraphics versión 4.1. con
el cual se realizaron regresiones lineales simples. Para cada regresión se
obtuvieron sus parámetros y el coeficiente de regresión de Pearson y se
graficaron las funciones, con sus respectivas bandas de confianza, a niveles de
p= 0,05 Y p= 0,01.

La pendiente de la recta dada por cada regresión, parámetro "b", se
consideró como la intensidad del impacto y el parámetro "a" como el nivel del

Volumen 8, NumefO 1. 199-4/99
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impado. La pendiente representa los cambios o el diferencial entre el área
intervenida y el bosque no alterado.

El parámetro ·a·, es el nivel en Que se sitúa la reda y está relacionado con
las condiciones ambientales estacionales, es decir con los promedios diarios de
luminosidad, temperatura, humedad relativa, etc.

RESULTADOS

Luz Difusa.

La intervención a través de cortas en fajas genera, como es de esperar, un
impacto fuerte en términos de mayores intensidades de luz difusa. Sin embargo
debido al efecto de sombra del bosque de protección, el mayor impacto se
observa en las fajas de 60 y 90 m, siendo significativamente menor la cantidad
de luz difusa en la faja de 30 m (Figuras N°s 3, 4, 5 Y 6). La pendiente de la
regresión, o intensidad del impacto, para la faja de 30 m es de 1,56 Y para las
fajas 60 y 90 m fue de 3,62 y 3,9, respectivamente (Cuadro N° 2).

Los resultados indican Que entre las fajas de mayor tamano (60 y 90 m) las
diferencias en cuanto a la luz difusa son pocas y tienden a disminuir a mayor
intensidad de luz. Con intensidades bajas las tres rectas tienden a juntarse, sin
embargo mantienen niveles de luz mayor Que el bosque original, el cual se
oscurece antes por efectos de la cobertura.

El mayor nivel de luz existente en la faja de 60 m está dado por el
parámetro ·a· de la regresión, Que presenta un nivel de 2.212 lux y es probable
Que se deba a las diferencias de pendiente. ya Que esta faja presenta una
pendiente mayor Que la de 90 m. Esta es la única regresión Que presenta un
situación de mayor efecto en una faja con respecto a otra de ancho mayor.

1001Ciencia e InYeSligación FOfea1al



Cuadro N° 2

ESTADlGRAFOS DE LAS REGRESIONES

LLHS OTERO O
ALVARO CONTFtERAS J.

LUIS BARRALES M.

Variable Fa¡a a b r n
Luz 30m 1.170,6 1560 075 lOS

60m 2.212 O 3620 051 10S
90m 1.4520 3900 072 147

T. Aire 30m 2600 1070 066 10S
60m -1,170 1260 0,56 75
90m -5670 1,430 0,81 147

T. Suelo 60m -8,890 2,100 0,62 96
90m -5,840 2,070 0,57 66

HR 30m 0311 0954 0,94 84
60m ·3,970 1000 0,90 lOS
90m ·9850 1056 066 147

CEA 30m 1,068 0,838 0,61 90
60m 0,840 1020 0,53 90
90m 0.470 1,4n 0,56 126

a: intercepto
b: pendiente
r: coeficiente de correlacIón
n: núm~o de datos

V~umen 8, Numero 1, 1~/101
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Figura N° 3. EFECTOS DE LA CORTA EN LA FAJA SOBRE LA LUZ DIFIJSA.
FAJA DE 30 METROS
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Figura N° 4. EFECTOS DE LA CORTA EN LA FAJA SOBRE LA LUZ DIFUSA.
FIUA DE 60 METROS
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Figura N° 6. COMPARACION DE REORESIOIoES
FAJA DE :\O METROS, 10 METROS y .. METROS
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Temperatura del Aire,

Como resultado directo de la mayor intensidad de luz provocada por la
corta, se genera un aumento de las temperaturas del aire en las fajas, con
respecto al bosque original. Este efecto tiende a disminuir a menor ancho de
faja, debido al efecto de la sombra y de la evapolranspiración del bosque de
protección.

De acuerdo a las pendientes de las curvas, la faja de 30 m presenta un
impacto de una intensidad de 1,07, por lo que presenta condiciones bastante
parecidas al bosque original. La faja de 60 m tiene un impacto de 1,26 y la de
90 m de 1,43 (Cuadro N° 2).

De acuerdo a las funciones establecidas, a partir de los 24 OC la faja de 60
m presenta temperaturas más altas que la de 30 m. Por otra parte, la faja de 90
m muestra, de acuerdo a la regresión, mayores temperaturas que la de 60 m a
partir de los 30 oC (Figuras N° 7,8,9 Y10).

El valor negativo del intercepto "a" para las regresiones de 60 y 90 m refleja
la mayor amplitud térmica o las temperaturas más extremas existente en estas
fajas, ya que por ejemplo, para temperaturas inferiores a 14 oC la faja de 90 m
presenta valores menores que el bosque, lo mismo ocurre con la de 60 m
cuando la temperatura del aire baja de 5 oC.
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Temperatura del Suelo.

La mayor radiación y temperatura del aire generada por la intervención,
aumenta la temperatura del suelo en todas las fajas con respecto al boSQue
original.

Del análisis de las fajas de 60 y 90 m. se concluye que el efecto de la corta
con respecto a esta variable es el más intenso luego del cambio producido a
nivel de la luz difusa. La pendiente o tasa de cambio de las temperaturas con
respecto al boSQue es de aproximadamente 2,1 para ambas fajas (Cuadro N°
2). Sin embargo, las curvas se sitúan en niveles diferentes. la faja de 90 está
aproximadamente 2,7 grados más arriba.
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Humedad Relativa del Aire.

El impacto de las fajas sobre la humedad relativa del aire, es relativamente
bajo con respecto al bosque original, debido probablemente al efecto de la faja
de protección, la cual mantiene un cierto nivel de humedad en el aire originado
en la evapotraspiración del bosque.

Las curvas para cada una de las fajas analizadas muestran diferencias en
sus pendientes. Para la faja de 30 m es de 0,954 y para las de 60 y 90 m es de
1 y 1,056, respectivamente, en consecuencia la intensidad del impacto es muy
similar para los diferentes anchos de fajas (Cuadro N° 2).

Las diferencias entre las fajas de 30 m y 60 m tienden a anularse a mayor
humedad relativa en los bosques, es así como con humedades sobre el 72%,
prácticamente estas dos fajas presentan las mismas condiciones (Figuras N°
14,15, 16y 17).

El valor negativo del parámetro "a" en las fajas de 60 y 90 m es teórico y
solo representa las mayores diferencias existentes entre las fajas en
condiciones de baja humedad relativa.

Volumen s, NUmefo 1, 19lM1109
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Capacidad Evaporativa del Aire.

El aumento de la temperatura en las fajas. asi como la mayor circulación del
aire. inciden en el incremento de la capacidad evaporativa del aire con respecto
al bosque.

El impacto de las cortas sobre esta variable es relativamente bajo, las
curvas presentan pendientes de 0,838 para la faja de 30 m; 1,02 para la faja de
60 m y 1.477 para la faja de 90 m (Cuadro N' 2).

En tos Figuras N' 18, 19, 20 Y 21 se muestra el impacto de la intervención
en este factor. Se aprecia que las fajas de 30 y 60 m presentan entre si menor
diferencia que con la faja de 90 m.

La pendiente de 0.838 de la curva de la faja de 30 m indica que el impacto
es menor cuando la capacidad evaporativa sube y las diferencias entre el
bosque y el área cosechada tienden a anularse. El valor del parámetro "a"
refleja el nivel inicial del impacto (1,068).

Bajo niveles de evaporación de 0,8 mi las relaciones entre las fajas se
invierten y la mayor evaporación la presentan las fajas de menor ancho. esto se
debe probablemente al aumento de la humedad relativa del aire en las tardes y
en las mañanas. humedad que afecta a las fajas más anchas.

, 12JCiencia e Investigación Forestal
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DISCUSION

El método de cortas analizado genera un efecto de protección lateral del
bosque hacia la faja intervenida, que pennite mantener en cierta medida las
condiciones ambientales del bosque original. Estas condiciones ambientales
varían de acuerdo a los diferentes anchos de las fajas.

Al aumentar el ancho de la faja de corta los factores que cambian con
mayor intensidad son la luz y temperatura del suelo y, en menor medida, la
temperatura del aire, capacidad evaporativa y humedad relativa del aire.

Los cambios producidos con respecto a la luz difusa en la faja de 30 m,
corresponden a 1,6 veces los existentes en el bosque y son bastante menores
que los experimentados por las fajas de 60 y 90 m, cuyas variaciones son de
3,6 y 3,9 veces, respectivamente.

En relación a las temperaturas del suelo las fajas de 60 y 90 m presentan
intensidades de impacto similares, en ambas intervenciones el incremento de
las temperaturas equivale a 2,1 veces la existente en el bosque. Sin embargo,
los niveles de temperatura de la faja de 90 m son 3 grados superiores que
aquellas de la de 60 m.

Los impactos en las temperaturas del aire revelan cambios más
significativos entre las intervenciones de 30 y 60 m, que entre esta última y la
faja de 90 m. En la de 30 m la temperatura del aire incrementa 1,1 veces la del
bosque, en la faja de 60 m aumenta 1,3 veces y en la de 90 m 1,4 veces.

La intensidad del impacto en la capacidad evaporativa del aire es bajo para
las fajas de 30 y 60 m, las que varlan en 0,83 y 1,02, respectivamente, en
relación al bosque. Para la faja de 90 m la intensidad del impacto es de 1,5
veces la existente en el bosque.

La humedad relativa es el factor menos alterado con la intervención, sin
embargo, para humedades relativas bajas, las fajas· tienden a diferenciarse
disminuyendo la humedad en fonna más marcada en las fajas de 90 y 60 m. La
intensidad del impacto en la faja de 30 m corresponde a 0,95 veces el del
bosque, para las fajas de 60 y 90 m la variación es 1 y 1,05, respectivamente,

Volumen 8, Numero 1, 19!W1115
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por lo que prácticamente no cambian. Por lo tanto el impacto está dado por el
nivel inicial de -9,8% de humedad relativa para la faja de 90 m, de -3,9% para
la de 60 m y de 0,3% para la 30 m.

Las regresiones lineales descritas son muy significativas y penniten predecir
las variaciones microambientales que se producirán con la intervención
silvicola durante el periodo de verano.

Los menores coeficientes de correlación encontrados fueron los
correspondientes a la temperatura de suelos y a la capacidad evaporaliva del
aire. Por otra parte, en la faja de 60 m se presentan en general menores
niveles de correlación en sus variables.

Dados los efectos observados, serian recomendables anchos de corta
equivalentes a 30 m ó 60 m (1 y 2 veces la altura del dosel) para los bosques y
condiciones analizadas.

De acuerdo a los resultados obtenidos, las cortas en fajas con anchos
equivalentes a 3 veces la altura dei dosel (90 m), equivalen en términos de la
intensidad del impacto (Otero et al,1994), a una corta de protección uniforme
con una cobertura del 30%.
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