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RESUMEN

En la zona interior árida a semiárida del país (31"-' 30" - 32'" 30·
La!. S.) con una precipitación anual de 215 a 360 111m. se
establecieron. en invierno de 19K5. dos ensayos con ('ineo espe
cies forestales productoras de taninos: Acacia mearnsii; A.
pycnantham, Caesalpinia spinosa, Euca/yptus astringens y E.
sideroxyloll.

El diseño fue de bloques al azar con tres repeticiones. con
una unidad experimental (parcela) de 25 plantas y espaciamiento
de 3 m x 3 m. Cada especie se probó con dos tratamientos: con y
sin fel1iliz¿mte inicial (NPK) en un método de plantación en
casillas.

En oloño de 1987 se efectuó la evaluación de la adaptación.
concluyendo que la cspct:'ic Acacia mearnsii es la alternativa más
promisoria para la zona de menor aridez. obteniéndose un creci·
miento de sobre 2 m de altura a los 2 años de edad y una
sobre vivencia de 96% a 100%. En las áreas más áridas las
alternativas a considerar son los dos EucaliplOs ensayados.

ABSTRACT

/n the inland of the arid to semiarid regiol1 of t!le cOImtry
U/o 30" .32° 30" S. Lat.), It'itll a 2/5·360 mm mfall mmual
rain/all. r\VD e.:rperimemal p/amarions wirh flve ((Innin producer
speci~s l1'ere esrablished in rhe \Vimer /985. The selecred jpecies
CIre: Acacia mearns;;; A. pycnantha; eaesa/pinea spinosa, Eu~
calyptus astringens, alld Eucalyptus sideroxyloll.

A randomized block design wirll r!lree replicarions h'ere
llrranRed. /n each p/or 25 plams were plamed in pits ill a 3m x
3m spaciflg. Eae!l species were resred \\'irll tl1'O rreatmellfs: NPK
fertili::.er alld no jerrilizer.

111 aulumn 1987 Ihe eva/uation was made. concluding thal
Acacia meamsü is rhe mosl promising species in rhe areas where
aridiry is mi/der. Heighl growlh o"er Im/year and survival of
96% and more was achieved wilh Ihis species. In areas of
slronger aridiry, bOlh Euca/yptus should be considered in affo
resla/ion.

\
(-) Ingeniero Forestal. División Silvicultura. Instituto forestal. Huérfanos 554. Santiago - Chile.
(U) Licenciado de Ingeniería Forestal. División Silvicullura. InSlitulo Fore.!>tal. Huérfanos 554. Sanliago - Chile.



PLANTACIONES EXPERIMENTALES CON ESPECIES DE INTERES TANICO

I~TRODUCClO~

La producción de taninos vegetales en Chile es considerada de interés, tanlo como
materia prima industrial como también artesanal.

Ha... la ILJX6. año ~n 411L' ('orncnzó a 0rcrar una planta L1c téminm. en el sur del país. todo el
(;.1111110 \cgc:tal Cf"l importado dI.: ArgelHina ) Ur",il c:n un.l ranlidati lIc 1.500 ton/año. por un
,,<.11m allllal mcdio dc: 1l1lillllnc~ tk útilarc~ (Banco Cenlral dc Chile. Anuarios 1980 - 1985).

Una l·~p\..·(:i(: rnrc"I;¡! (11; nípitlo crecimiellto. pnxluclora de tanino~ \'cgclalc~. que pu~da

adapt'lr'l" ,1 la /.(1I1a .íridél y/o ",clllii.Írit!a lid raí... ,crí..¡ de interés como m:.Hcria prim;.¡ para talleres
de l,:ufl jl,.'IIII)I\:.

En la IV y V f{cgiún del P;IÍ' exiqc llna masa lIc g"IlHldo caprino estimada en 200.(}(X)
cahcz'l~ fiNE, IYX61. l:uya:-. pielc-:-. se poJrían t:lIr1ir t:on un producto de calidad producido en la
I.11Ila.

C(lll la rnat~ri'l prima de tanino\ vegetalL'~ ~c pueden ohtcncr extraclos para la induslria
curtielllor(' o la indu:-.tri'l qllíl11iccl. que alh:IIl<.i~ PUL:JCIl :-.er destinados a uso~ corno: adhesivos,
rrOl:C~O:-' Jl' purifi<"(lci(ín de agua. 'H.:ondiciomI(J()n:~ de arcilla en la indu~,aria cerámica. malcriai
l1i:-.per:-.anle p¡lra reducir la vj,cosidad en la perforación del petróleo. preservación de rcJC'~ de
rx:~(,:a. manufactura de pJ¡ísticos. y como malcri<.ll e~pllmante (HILLlS, W.E .. 1962: JAR
MAI~. R.M. and LLOYD . JO ES GA .. 19X:,.

La, espccic~ forl':-.t<.llc, productoras de I<ln;no, rcpresenlan un recurso reno·...able en la
llma i.Írid~1 ) scmii.Írida y aportan otro~ pmdu('tos como po~tcs. combustibles. madera para
pulpa. madera para conslnK',:ioncs. nt~Clar. accitc~ esenciales.

E~le arlículo analiza la adi.lpli.lciún dc planlaciones realizadas con cinco especie seleccio
nadas como pOlenciales productores de tanino... en la zona interior del país entre los 31" 30' Y
32" 30' Lal. S.

MATERIAL Y METOIlO

Se dc:-.cribc a cilnlirlu ..lL.:iúlI 1..1ubicaciün dc 1m. lugarcs de ensayos y la~ caracteríslicas de
b LOlla C/1 que ~e ubil:an.

Lu¡:ares de Ensayo y Zona de Influencia

Lu:-. cn~ayo, de campo '\c inslalaron l:n do~ lugilrcs:

a) Prl.'dio "El Agllerritlo" - IlIapel.

Se lIhil'a junhl al l'alllino allli!.!uD IlIapel - Lo, Vilos. cerca dcl límite sur de la ciudad de
111.11'<:1. La 1I1:licaciün gcngráf;~'i.I e~: ~I<' 3X' La!. S.: 71" 11' long. \V.: 320 m.S.n.m. AIt.
Lil l:.\po~ición es Sur y la pcndicnle llega ha~ta un 20(k.

bl Prl:din '"La R.incona{J¡¡" . La Ligua.

Este predio:-.e uhica junto al c.IlTlino a la ciudad de La Ligua a 1.000 m aprox. del cruce
con I~l Carrctera Panamcricana que une Santiago con La Serena. La ubicación geográfica
c:-.: 3~"2X' Lat. S.: 71'111' Long. W.:250m.:-..n.lll. LacxposiciónesSury la pendiente
llega ha~ta 30(~.
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Características de Clima y Sue;J de los Lugares de F;1I.m)'o

Clima

Las expcricnl:ias S~ realizaron en dos arcas dimú'il'OlS s~gún la clasifiL'aL'iún lk Kncppcn.
IIlarel: Clima Je cslt":pa con gr<.ln sequedad atllloslcril'a (HSt). La Ligua: Clim.¡ tI.'mplado dlido
l'OIl c~t¡l\.:il)n sc('a prolongada (Csbl) (FUENZALlDA H.. 19(7), Segllll la di.l:-.ifiL';.¡ciún de
Embcrga las lonas de norte a ~lIr cslún afectas al dillw lllcllilcrr<im:o <Íridll y Illcditcrr;\ncll
scmi.íriJu rcspcl:livamcntc. (DI CASTRI y HAJEK. 1976). Se ,motan a nmtinual.:ión algulllb
dato:-. dimati('os p<.lra ambos lugan:s de ensayo (Tabla 1). Se u:-.aron ualos dill1¡í(ii..'o~ (h.'
c:-.tal'ioTlC!'\ mctcn::olúgicas de l'iudadcs vel'inas par<! la mayoria c..k los dalOS (O,'all('. Quillola.
Zapallar).

TABLA I

UATOS CUMAneos APROXIMADOS PARA LL<;ARES DF. F.NSA YO

Variable Climática lIIapel La Ligua

Tl'lIIpl.:'ralura media anual ("C) 15.:! I~ ..'
'r~l1lpcralura máxima mc.:dia ("C) 23.2 22.0
TL:mperalura mínima l1l~dia ("C) 7.1 ~A

Prccipilal:ión (rnmJaño) 215 361
N" do día~ dl:spejadus por año 1M.' I~.\

HUlllcdm..l relativa ('le) ,mual 71 SO
N" do IllI.:SCS secos por año X - 11 7 - S

FUENTE: ANTüNüLlETTI e: al ,ir: ALMEYDA. r..A. \" SAEZ. F.. 1955.

En 1<.1 Figura 1 se pról'ntan J()~ Diagrallla:o. Lk Gau:-.:-. - \Vahher de Ja~ c~(al·i¡)n(' ...
Illch:n:ollÍgic.:a~ de Ovalk }' Zapallar. Ljuc se l..."onsilleran ft:-pre:-.('ntati\,a:-. para la l~ll1a de IlIapl~1 ~

LJ Ligua. respel.:'tiVal1ll.'nle,;. para los datos de la lemperatura mc.:dia Illl.'n~ual fHAJEK. E.R. ~

DI CA5TRI. F.. 1975). Para los de precipit.u,:ión media Illcn!\ual se usaron dato:-. J(' Illa~1 ~ La
Li~lIa (ALMEYDA. E.A .. 19481.
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FIGURA I
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Suelos

Los suelos corresponden a los Pardo no Cálcicos. (ROBERTS y DlAZ. 1959 - 1960).
EsIOS suelos tienen un material de origen granítico (CORFO. 1967).

En ambos lugares de ensayo se cavó una calicata para la descripción del análisis físico y
químico del suelo (Tabla 2) (TORO, J., 1986).

En general los suelos presenlan una lextura favorable en todo el perfil, sin embargo, son
poco profundos y presentan un grado variable de pedregosidad. lo que reslringe el volumen útil
del suelo. Los contenidos de materia orgánica son bajos, pero la disponibilidad de nitrógeno.
potasio y boro no restringen el crecimiento de las plantas. En el ensayo de La Ligua la
disponibilidad de fósforo es muy baja (TORO, J., 1986).

TABLA 2

ANALISIS DE SUELOS

Ensayo Ensayo
U1apel La Ligua

Horizonte 1:
Profundidad O - 15 cm O - 20 cm
Textura Franca Franca
pH 6,9 5,6
Materia Orgánica (%) 1,65 1,22
N-P-K-B (ppm) 12-10-336-0,98 17-2-43-1,35 I

Densidad aparente (g/cm3) 1,24 1,15

~orizonte 2:
Profundidad 15 - 30 cm 20-60cm
Textura Franco-arcillosa Arcillosa
pH 7,3 5.7
Maleria Orgánica (%) 0,62 1.09
N-P-K-B (ppm) 12-1-189-0.89 13-1-114-1.05
Densidad aparenle (g/cm3) 1,28 1.25

~orizonte 3:
Profundidad 30 - 80 cm 60 cm y más
Caracteristica'i Pedregosidad muy Horizonte C formado

abundante con pie- por maicillo muy
zas redondeadas y descompuesto con pre
cementadas formando sencia de piedras.
una tosca impennea no hay raíces.
ble.

FUENTE: JORGE TORO, 1986

Volumen 2. Número 3. 1988 / 55
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Especies seleccionadas

Las especies seleccionadas para el ensayo son : Acacia mearnsii, Acacia pycnantha,
Caesalpinia spinosa. Eucalyplus astringens. Eucalyplus sideroxylon.

Estas especies se seleccionaron por su importancia como materia prima de taninos
vegelales y su adaptabilidad en zonas áridas o semiáridas. Entre estas especies la de mayor
importancia tánica es Acacia mearnsii. En Sudáfrica se estimaba una superficie de sobre
138.000 ha de plantaciones de esta especie. establecida con el objetivo principal de proveer la
industria de taninos rJARMAIN. R.M. and LLOYD-JONES. G.A .• 1982).

El tanino se obtiene de la corteza, excepto en el caso de Caesalpinia spinosa que contiene
ellanino en el fruto. El tanino es de excelente calidad (lNFOR. 1987). El contenido de taninos
en la corteza (o fruto) de estas especies es de 30% o más en ejemplares aduhos (HOWES. 1953;
INFOR. 1987; POYNTON, 1979).

Las características de la madera y sus usos de estas especies son las siguientes:

Acacia mearnsii: materia prima para pulpa, fabricación de parquet (JARMAIN. R.M .•
and LLOYD JONES, 1982). La madera es densa (peso específico 0.7 - 0,85) con una
valor calorífico de 3.500 - 4.000 Kcal/Kg (N.A.S .. 1980).

Acacia pycnanlha: buenas cualidades como combustible. (HALL et al. 1972).

Caesalpinia spinosa: se desconocen las propiedades.

Eucalyplus astringens: la madera tiene la propiedad de no colapsarse con el secado y
presenta un grano fino y uniforme. Es durable en contacto con el suelo. Se usa en postes
para minas. mangos de herramientas y como combustible. (HALL, N.. JOHNSTON and
CHIPPENDALE, 1970; POYNTON. R.J. 1979).

Eucalyptus sideroxylon: la madera es muy dura. pesando 1,1 g/cm3 después de secada al
aire. Presenta buenas cualidades para construcciones rústicas. postes para minas y para
pulpa (HALL. N.. JOHNSTON and CHIPPENDALE, 1970; POYNTON. R.L 1979).

Procedencia de las Semillas

La procedencia de las semillas de las especies ensayadas y las características climáticas más
relevanlcs se entregan en la Tabla 3.
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TABLA 3

ESPECIES ENSAYADAS CON DATOS DE
PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Ubicación de Procrd~lK'h.

EspKw (ubkactón Estación M~wrolóckal

••uRar Latitud Lonlilud Allilud

Ik/wicl ltIt'cJrtlsii 113SÜ7,· Kubcnsun NSW .l~" s. 15()" F.. 500 ni

tMth" Va!.:1 1.1.....\J' SI 150" :!~. El th72 mi

"'nll"/fl jIY""'llIIthl/ 11.1745, Ndsvn. VIl'lorla .\X" (}.l' S 141" 01" E JO m
(Ponlandl 1.\11" :!r s) (141" .\6" El lJO m)

CIIr'Jlllp;ni'l SP"IfJ.ffl La... CanJa,,·Chik )0" IY S 71" I~' W 100 nl

,O\"i1l1cl l.\()" .16" SI (11" IY WI (200 mI

Euc'u/.I'ptlU' ustrmgl'ns (12S4:!l Or)'andrJ W.A. J2" S 11" E -
1y,lll; I (JI. 54' S) (116. 42" E) (175 mi
18rtll-IKlIlfl' (32. 24' S) (111. (J' E) (:!-W nH

f:u"u/yp"u Jidl'rmy/m, (8t1tml Eumun~l'fic NSW 3'° S 149" E 275 m
¡BarJdll"k.' ~'II'\'SI~'1 OO. S4' SI (149, 6° E) (.l65 mI
¡Gunn.:ililhl (JI. f1' S) (ISO, 18' E) (267 mi

(Jalos Climáticos Procedencia

ESpKle Tl'mpt'rillurll "C PrKlpllaclón DillS calurosos/año
"riadas

MinJma·· M'llima·· Anual ¡mm) N" días/año Sobre Sobre....... modio 32 ·C 37 "c

Aocociu mf'arnsU 113&J7l· , 25 995 .17

Al'tJI'itJ 1'.W,Wnlh" 113745)
b 21 1\.l5 .1

Car!u/pinil/ .{pi,m.m
LuFar: «()yall\.") • " 1~9

EI4I'(IIY(llld (IJ/rrnKt'n.{ 112M.¡2)
Lu~ar: (York) 5 '.1 .¡55 5
Lu~u: eBrooklonl " In
EI.lf'tJ/ypll.ls JIJt'mx~'hHl IlS88HI
Lu~ar; (8aradinc Forcsu)!1 , .l.' 5Kb b5 x
Lu~ar: (GunnL-dah¡ "

Número indtca código de laces y procedencia de semilla del proveedor (CSIRO . A:JstraJia).
Temperatura mlnima media del mes más frio. Temperatura mú.ima del mes más caluroso,
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Instalación de los Ensayos

Los ensayos fueron instalados en invierno de 1985 (Junio - Julio). En el ensayo de IIIapeI.
la:-. parcelas con Ellcalyptus astringens se plantaron en Septiembre del mismo año. pues no se
contaba con plantas disponibles en la época de invierno. Se tuvo que hacer un replante con esta
especic en invierno del año siguiente (1986).

Las variables para cada especie ensayada fue la adición o no de un fertilizante junto con
la instalación. El compueslo de fertilizante seleccionado fue una mezcla de:

Superfosfato triple
Sulfalo de petasio
Urea

(20.1 % P¡
(50'if K¡
(46% N)

50 g/planta
50 g/planta

I 10 g/planta

La aplicación se efectuó en la primavera siguiente (Septiembre 1985) a la plantación. El
fenilizante se distribuyó en dos pequeñas zanjas paralelas. de aproximadamenle 20 cm de
largo, dispueslas cada una a 15 - 20 cm del tallo de la planla.

En la primavera del año siguiente (Sepliembre 1986) se realizó otra aplicación idénlica.
JunIo a cada aplicación se efecluó una limpia manual de las malezas junto al tallo (1 m de

radio aproximadamente).
Cada planla fue protegida contra liebres y conejos por una jaula (Corromel = desecho de

planchas con perforaciones de 2 - 3 cm 0) de 40 - 50 cm de alto. dispuesta alrededor de la
planta.

La plantación se efecluó dentro de un sitio cercado y se realizó en hoyos (30 cm x 30 cm
x 30 cm).

Las plantas habían sido producidas en bolsas pláslicas a panir de la primavera de 1984 en
el vivero de INFOR. en Santiago.

El diseño usado fue de bloques al azar con tres repeticiones. Cada parcela se estableció
con 25 plantas. considerando un espaciamiento de 3 m x 3 m entre éstas.

Como se trata de cinco especies con la variable con y sin fenilizaeión inicial. cada bloque
eSlá formado per 10 parcelas.

Debido a que el invierno del año 1985 fue anormalmente seco, se aplicó un riego de
primavera (Septiembre 1985) de 4 Itlplanla en cada uno de los ensayos. En el ensayo del sitio
más árido (1IIapel) se había aplicado además un riego al momento de plantar (2,5 IVplan!a).
Durante el año 1986 se regó tres veces el ensayo de IIlapel (4 IVplanta per riego): en Enero.
Febrero y Octubre. Durante el verano de 1987 se aplicaron dos riegos. En el ensayo de La
Ligua se aplicaron dos riegos en el verano de 1986.

Metodología de Análisis

En otoño de 1986 y 1987 se realizaron las mediciones de las plantas, de parámetros
altura (con vara graduada) y diámelro del cuello (con piedeme!ro). Se estableció además la
supervivencia para cada parcela.

Para el análisis se consideró la medición realizada en otoño de 1987 (Abril a Mayo) a la
edad de dos años desde la fecha de plantación.
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Se aplicó un análisis de varianza para el diseño de bloques al azar. Se efectuó además un
análisis factorial para determinar los niveles de significancia para los distintos factores (especie
- fenilizante) y su interacción. Esle análisis se efecluó para cada lugar de ensayo en base a la
supervivencia. la altura. el diámelro basal y al eSlimador de la biomasa "Indice de Crecimienlo
TOlal". Este consiste en el diámetro basal de la planta (diámetro del cuello) al cuadrado
multiplicado por la altura de la planta (DB' H) del valor promedio de cada repetición.

RESULTADOS

Los resultados se prcscnlan de acuerdo a las variables siguientes; a la edad de dos años
desde la fecha de planlación.

Plantas vivas (%) o supervivencia promedio
Altura lotal promedio (m)
Diámetro en la base promedio y que corresponde al grosor del tallo a rastlJe la
superficie del suelo.
Indice de crecimiento tOlal (estimador de la biomasa).

Para cada variable se calculó el promedio aritmélico.
Se entregan a continuación los resultados de adaptación para cada lugar de ensayo.

El Aguerrido - l/lapel

Los resultados del ensayo se presentan en el Cuadro l. que entrega los valores medios de
las variables empleadas en el análisis de adaplación en cada especie y tratamiento.

CUADRO 1

RESULTADOS PLANTACION EXPERIMENTAL EN "EL AGUERRIDO"· ILLAPEL
(31 0 38' Lat. S., 71 0 11' Long.W.; 320 m Altitud)

Edad 2 años (desde fecha plantación)

Altura Djjmetro lndice <k
factor "A'O "'¡¡clor "8" Trata- Suptn'i\'~ndlt 'ob' en la Crecimiento

f.sp«ir Ferliliunte mienlo ~ 1m) 8ase (cm) Tob'
H DB tDBJH)(cmJ )

A,("Q("Ur m,Qrnsii sin I 17 0,87 0.87 65.8
Clm

, ,. O.," O,R8 68,2
ACQt"iu p)'('nunthu Sin

, 77 0.87 1.03 106.8
con • 4J o.n 0.87 56.0

Cae~'a[pjnUr spinoSlJ sin , 61 0.30 O,M 12.7
ron 6 71 U.29 O.b2 tU

Eut'alyptus aSlringtns sin 7 " 0,49 0.67 n.9
<0" , '9 0.51 0,62 20.5

Euca[YPlus sidrroxyfon SO" 9 12 0,47 0.46 10.1

'"" 10 88 0.50 0.47 11.2

Volumen 2. Número 3. 1988 I 59



PLANTACIONES EXPERIMENTALES CON ESPECIES DE INTERES TANICO

Los niveles de significación estadística de los factores y su interacción se muestran en el
Cuadro 2. De acuerdo a dicho análisis el único faclor con significación estadlstica es la especie,
vale decir. el resultado de adaptación está explicado fundamentalmente por la especie y no por
la inclusión del fertilizante.

CUADRO 2

NIVELES DE SIGNIFICANCIA PARA LOS DISTINTOS FACTORES Y SU
INTERACCION

ENSAy ADOS PARA LA PLANTACION EXPERIMENTAL DE EDAD 2 AÑOS EN
ILLAPEL

A : Especie
B Fcnihunlc
A.B InlCf'a<XlOn

ESIX~IC 

Fenilizanlc
Bloques

Altun 0Wn01n>...... Iodlco ele
Credaúmto

NOTA: (-) Sin significación: (U) Si!"!nilicativo a nivel de probabilidad del 95% y 99%.

Al aplicar el test de Duncan (95% prob.) se determinó que el crecimiento (en base al
índice de crecimiento) de las especies de Acacia es significativamente mayor a las otras. En
todos los casos, salvo de dos excepciones no se presentan diferencias importantes enb"e las
parcelas fenilizadas y las no fenilizadas para la misma especie. En Acacia pycnantha la
supervivencia fue mayor en las parcelas no fenilizadas. Por el contrario, en Eucalyptus
aSlringens. las parcelas fertilizadas presentan una supervivencia mayor.
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La Rinconada - La Ligua

Los resultados del ensayo se presentan en el Cuadro 3. que entrega los valores medios de
las variables empleadas para el análisis de adaptación en cada especie y tratamiento.

CUADRO 3

RESULTADOS PLANTACION EXPERIMENTAL EN "LA RINCONADA" - LA
LIGUA

(320 28' Lat. S.; 71" 14' Long. W.; 250 m Altitud)
Edad 2 años (desde fecha de plantación)

Altura Uiámt.'lro ¡ndie.. dr
'-actor "A" factor "H" Trala· Supt'n'hf'nda 1lI1al '" l. CrKimirnlcl
EsPf'C~ fuliliz.anlt' miento '. 1m) HaSt' (cml Tolal

11 08 I08!H)4em"1

AcaáQ m'OTluií ~In I "" :o ,no LIt.' 70'::..J I
\'011 , 100 '::._'1 :'.0.' ';l{,IU.

Acacia p)'o,anlha sin J 71 I.:'~ 1.71 .'X,)'"
l:lln

,
" l..... 1,"S

I

6W.~

Caesalpi"w spinoJQ ~m
,

" U..'5 U.77 .!O.~

I
<'on • bu U._·1) 0.7!) ':.1.~

f:uca/ypIUJ astri"Refls Sin 7 100 0.79 1.16 1('oIi,7

<00 , X7 O.Ró I..:!:' L¡Il.~

Euca!yplUS siduoxylon sm u lun U\..l 1..1:' IX'.!1
¡'on 10 u. 1.1.' lA" ~..l5'" I

Al igual que en el ensayo de IIlapel. se analizaron los factores e~pecie. fertilizante y la
interacción entre ambos según un modelo factorial. Los resultados son pnícticamelHc iguales al
ensayo del lIIapel. observándose además una difcrem:ia significaliva entre blo4ues. pero
solamenle en la variable supervivencia.
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CUADRO 4

NIVELES DE SIGNIFlCANCIA PARA LOS DISTINTOS FACTORES Y SU
INTERACCION

ENSA y ADOS PARA LA PLANTACION EXPERIMENTAL DE EDAD 2 AÑOS EN
LA LIGUA

A bpc":lc
13 FcnlliLanlc
A.B Intenu;ci(in

bpccie 
Fenilizilnlc
Bloque~

Supenivencia AUura
Diámetro

Ba.ul
Indi~ ck

Crecimiento

NOTA:(*" Diferencia signilkaliva al nivel de probabilidad del 95%.
fU), Diferencia significaliva al nivel de probabilidad del 95% y 99%.
(-). Sin diferencia significativa.

Es interesante destacar que. aun cuando el factor fertilizante no es el detenninante en los
resuhados de crecimiento. en el caso de Acacia pycnantha. la parcelas fertilizadas presentan un
crecimiento mayor en relación a las no fertilizadas.

DlSCUSION

De los resuUados destaca la aUa tasa de crecimiento inicial de las Acacias ensayadas,
especialmente Acacia mearnsii, en La Ligua. No se conocen experiencias en dicha zona con
alguna especie que haya igualado dicha tasa de crecimiento (sobre 1 m de altura/año). De esta
especie y de A. pycnantha no se disponía de antecedentes, excepto de una plantación
experimental establecida en 1984 en la zona de IIIape!. A. pycnantha presentó varios ejempla
res seco~. y otros con la copa parcialmente seca. presumiblemente a causa de heladas. En otras
experiencias con Euca/yptus astringens y E. sideroxy/on. se había obtenido un crecimiento
medio anual en altura de 0.76 y 0,43 miaño respectivamente (hasta edad de 15' años), en un
sitio más favorable a las del presente informe (lNFOR - CORFO, 1986). El crecimiento menor
se obtuvo con Caesa/pinia spinosa.

Efecto de fertilización

En el ensayo de condiciones de sitio más favorable. La Ligua. ambas especies de Acacia
ensayadas. presentaron un crecimiento mayor en las parcelas fertilizadas en relación a las no
fertilizadas. Acacia pycnantha presentó un aumento de un 69% en biomasa. De acuerdo a
antecedentes bibliográficos (HERBERT, 1984: SCHONAU, 1984a) Acacia mearnsü responde
muy favorablemente a la fertilización con superfosfato. Esto se confinna en el ensayo La
Ligua. en consideración a la disponibilidad baja de fósforo en el suelo (TORO, J.. 1986). La
respuesta favorable en esta experiencia puede deberse a la combinación de NPK aplicada, de
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acuerdo a los antecedentes recopilados por SCHONAU 11984a). En los antecedentes en
plantaciones de A. mearns;; recogidas por dicho autor. se menciona una ganancia de produc
ción en madera de hasta 38 m~/ha en una rotación de 10 años. gracias a la fertilización
conN-P-K-Ca (24-46-70-400 kglha). Es interesante destacar que en una experiencia realizada
con otra especie de acacia. A. dea/bata. se demostró una respuesta favorable en el crecimiento
a la fertilización con nitrogeno. no obstante se trata de una especie leguminosa (SCHONAU.
1983). Por lo lanto es de interés incluir dicho nutriente especialmente en condiciones de suelo y
clima adversos (SCHONAU, 1984a). En el otro lugar de ensayo, IlIapel, de condiciunes de sitio
en general más adversos. llama la atención que la respuesta a la fertilización con A. mearnsii
fue prácticamente nula y con A. pycnanlha fue negativa. presentándose una supervivencia y
crecimiento menores en las parcelas fertilizadas con NPK. Este resultado puede deberse a que
el control de malezas no fue adecuado al aplicar el fertilizante. Otra explit'ación a este resultado
adverso puede deberse a un efecto tóxico del nitrógeno en la raíz de algunos ejemplares. en
consideración a las experiencias recogidas en la bibliografía (SCHONAU. 1984 a).

Experiencias anteriores con E. globlllus y E. camaldulensis demostraron que la fertiliza
ción sin un control de malezas se traJuce en una menor sobrevivencia y no se favorece el
crecimiento inicial (PRADO. J.A. Y ROJAS. P.. 1987: WRANN. 1. e INFANTE. P.. 1987).
Esto se debe al aprovechamiento que hace la vegetación competidora del fertilizame y del agua
del suelo circundante.

Con las especies dc EucalyplUs ensayadas. en general la respucsta fue positiva a la
fertilización. obtcniéndose un mayor crecimiento en el ensayo La Ligua. Con E. astringens
ensayado en lIIapel. la supervivencia aumentó significativamente en las parcelas fertilizadas.
Aun cuando no se (ienen antecedentes bibliográficos sobre la fertilización de las dos especies de
Eucalyptus ensayadas existen resultados para varias especies( E. grandis. E. globulus ssp.
globulus. E. globulus ssp. maidenii. E. ni/ms y E. camaldulensis) que indican una respuesta
favorable a la fertilización (SCHONAU. A.P.O., 1984a.b; BODEN, D.I., 1984). En una
experiencia con E. globulus ssp. globulus en Australia se obtuvo un rendimiento adicional de
80 m'/ha con fertilización de N-P (202 y 90 kg/ha respectivamente) a los 10 años de edad
(CROMER y WILLlAMS. 1982).

El crecimiento inicial de Caesalpinia spillosa no aumentó con la fertilización y existen
escasos anteccdentes de experiencias anteriores. Observaciones preliminares de otra plantación
experimental dc dos años de edad establecida por INFüR en IlIape!. muestran una tendencia a
un mejor desarrollo inicial en parcelas fertilizadas (igual producto y dosis de este ensayo). pero
con una preparación de suelo con subsolado.

Es importante destacar la importancia que la fertilización se realice con una buena
preparación del suelo para el establecimiento (surco o subsolado). BODEN. D.!. (1984)
demoslró con Acacia mearnsii que sólo una preparación del suelo intensiva pcnnitc obtener
una respuesta mejor con la fertilización. Según la experiencia de este autor. el efecto de una
buena preparación del suelo en fajas completamente aradas fue mayor que el de la fertilización
por sí sola (lOO gr superfosfato por árbol) sin una preparación intensiva del suelo. Según este
autor, al no poder realizar esta preparación del suelo, se recomienda el subsolado hasta 40 cm
de profundidad. Esto pennite obtener una mejor respuesta en el empleo del fertilizante, pero
inferior a la obtenida con el sistema del suelo arado en fajas.

Experiencias rcaiiLadas con Eucalyptus globulus y E. camaldulensis en nuestro país
confinna la conveniencia de una preparación más intensiva del suelo (con surco o subsolado)
para optimizar l. respuesta a la fenilización (PRADO. LA. Y ROJAS. P.. 1987: WRANN. J. e
INFANTE, P.. 1987).
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Potencialidad de las Especies Ensayadas en el ATea d. Estudio

Las dos especies de acacias ensayadas fueron las de mayor crecimiento. Interesante de
considerar como alternativa de forestación es A. meamsj¡ en el sector sur (Zona de La Ligua).
A. pycnantha no puede recomendarse aun en forestaciones masivas debido a la mortalidad que
han mostrado varios ejemplares en las parcelas de ensayo. Se presume que la causa son las
heladas. A. mearnsj¡ es de mayor valor económico debido a la calidad de sus taninos. el
tamaño que alcanza la especie y las alternativas de uso de su madera. Aun cuando la especie
mostró un crecimiemo inferior que en Sudáfrica. el establecimiento con una buena preparación
de suelo. aplicación de herbicidas y fenilizantes podrían mejorar el crecimiento significativa
mente.

Para la zona de IIIapel las especies de Eucalyptus son una alternativa de interés. El
Eucalyplus sideroxylon produce una corteza gruesa. fácilmente desprendible. siendo una
buena materia prima de taninos (INFOR. 1987). Resultados preliminares un año después de la
instalación en un ensayo de método de plantación en la zona de IlIapel, inslalado por INFOR en
1986. están indicando una respuesta de esta especie a los métodos de preparación y de suelo
(subsolado y surco) con aplicación de fenilizantes y un adecuado control de malezas.

Por otra parte E. aslringens ha demostrado buena adaptación en la zona árida con
condiciones similares al lugar de ensayo "El Aguerrido". IIIapel (INFOR - CORFO, 1986).

Caesalpinw spinosa es de muy lento crecimiento. pero resistente a las condiciones de
aridez. Produce una excelente materia prima de taninos. pero su elección en programas de
forestación está limitada por su bajo crecimiento. Es posible que esta especie requiera de suelos
más profundos.

En cuanto al área factible para forestar con una de estas especies. es necesario tener en
cuenta que las unidades edafoclimáticas definidas abarcan una zona muy extensa. que no
considera condiciones locales. Por ejemplo. en la Unidad "B", (Figura 1" existe una zona al
none de la ciudad de Santiago (Til - Til. Chacabuco) con un mieroclima con condiciones de
mayor aridez debido a la mayor altilud de la cordillera de la Costa; por otra pane en la zona de
Batuco exislen alrededor de 20.000 ha con condiciones de suelo de mal drenaje y salinidad.
Estos sectores no son representativos de los lugares de ensayo.

CONCLUSIONES

En la zona de menor aridez denlro del área de estudio (Unidad "B") la especie Acacia
m.arnsii alcanzó una altura media de 2.31 m y un diámetro en la base del tallo de 2,0 cm
a los 2 años. La supervivencia fue de 100%. Este dato corresponde a las parcelas
fertilizadas. Esta especie debe considerarse como alternativa interesante para la zona
centro-norte del país debido a su crecimiento excepcionalmente allo y a la importancia
económica de la misma.
La especie Acacw pycnanlha presenró el crecimiento mayor en la zona más árida del área
de estudio. Sin embargo. no puede recomendarse en forestación masiva aun. por los altos
niveles de monalidad que ha ido presentando en las observaciones posteriores.
Las especies de Eucalyptus: E. astringens y E. sideroxylon son especies promisorias
para la Provincia de Choapa. Como maleria prima de taninos se considera a E.
sideroxylon como de mayor interés. Por la cantidad y calidad de taninos que produce.
La fenilizaci6n con NPK (101 gr. 20 gr y 50 gr por planta, respectivamente) aumenta el
crecimiento inicial de las especies de Acacia y Eucalyptus ensayadas. La fenilización es
recomendable. solamente si se acompaña con un conlrol de malezas.
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El-crecimiento de las especies de Acacias y Euc..'alyptus ensayadas puede ser mejorado
mediante técnicas intensivas de preparación del suelo (surco o subsolado).
La especie Caesalpinia spinosa se adapta a las condiciones áridas. pero su crecimiento es
lento.
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