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Il prof. Cozzo ci ha inviato da Buenos Aires un articolo, che viene ora 
pubblicato, il cui contenuto in certo qual modo può considerarsi il proseguo dei 
concetti espressi nello studio accolto nel precedente numero d i  A E S T I M U M .  

L'impostazione data al tema presenta aspetti di  notevole interesse: si tratta 
a questo punto, così ci sembra, per questi sistemi "asilvestrados", d i  ricercarne 
in casi concreti, stimarne in altre parole, il grado d i  validità produttiva e di  
convenienza economica nelle articolate, concrete circostante. 

C'è da augurarsi che l'illustreprof. Cozzo e i Suoi collaboratori, fra i quali 
non pochi lavorano pure nel settore dell'Estimo, possano recare qualche contri- 
buto anche nella direzione indicata. 

U.S. 

Nuevos objetivos de la Silvicultura: Plan taciones Asilvestradas. 
Asociar la produccih maderera con la proteccih ambiental. 
Resultados obtenidos en la Argentina con especies exoticas 
de Pinus. 
Domingo Cozzo* 

RESUMEN: Las plantaciones convencionales de  exclusiva 
productividad maderera resul tan sistemas de ex trema homogenidad 
fito-genética y e s t h  diagramadas sin atender al medio natural (suelo, 
aguas, faunas silvestres) que las cobija. 

El Autor expone su conversion a sistemas tanto economicos como 
ecologicosque ha denominado plantacionesasiivestradas porque la especie 
pionera se asocia en sus espacios interiores con otras vegetaciones 
secundariasnativaso adventiciasdel hrea,integrando doceles intermedios 
bajo la canopia superior maderera, y con la aplicacion de otras medidas 
silviculturales se pretende alcanzar la persistencia (reciclajes en sucesion 
cronologica por autoregeneraciones) y la estabilidad (capacidad de 
autorecuperarse luego de plagas, enfermedades, incendios, sequias, 

* Profesor Emérito, ing. agronorno. Universidadde Buenos Aires. Avenida San Martin 4453 
(1417) Buenos Aires, Argentina. 
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inundaciones), el todo promovido mediante una incentivada diversidad 
floristico-genéfica de sus integrantes. Son brindadas informaciones de 
resultados en 10 aiios de estudios obtenidos en la Argentintae de 
plantaciones en processos de asilvestracion Pinus elliottii-P. taeda. 

Palabrac claves: plantaciones convencionales; conversion; 
asilvestracion; silvicultura; persistencia; estabilidad; diversidad bio- 
genética; pinos. 

*** 

En sus crecientes necesidades de maderas, celulosas, tableros, el 
mundo debera recurnr a d s  plantaciones, pues 10s bosques autoctonos 
hancolmado sus posibilidades de production, ademas de ser eliminados 
a razon de 15.000.000 ha/aiio; las selvas tropicales dificilmente podran 
contribuir por largo tiempo si no se logran tecnologias para un real 
tratamiento de aprovechamiento controlado. Actualmente se estima son 
100 millones lac hectareas reforestadas, de lac cuales el 20% con especies 
de rapido crecimiento y alto potencial de productividad exclusiva 
maderera, del tipo que las industrias requieren y en las cercanias de 10s 
mercados de consumo. Estas superficies seran muy superiores en pocos 
aiios mas, pues representan verdaderas fabricas de madera, y de sencillas 
tecnologias silviculturales, convencionales. 

Tales plantaciones industriales constituyen habitualmente 
poblaciones puras, de extrema homogenidad éspecifica y genética, con 
mayor frecuencia empleando especies exoticas, proveyendo de tasas 
volumétncas anuales superiores en 10 a 20 veces la de bosques nativos. 
Para estos logros requieren de estrictos tratos culturales del suelo, 
extrema seleccion de portagranos y simientes, y exluir cualesquiera otras 
vegetaciones que les compitan por el acceso al espacio suelo y luminico. 

Entre tales poblaciones y la dinamica y diversidad estructural 
biologica de bosques nativos, forzosamente se dan incompatibilidades 
en cuanto a la conservation de suelos, pureza de aguas y habitats de flora 
y fauna silvestres en persistentes reciclajes que no se permiten en las 
primeras.Enestadisyuncionambienta1, si lasplantacionesconvencionales 
nnden multiples veces la productividad, en la calidad de protection 
ambienta1 10s bosques-selvas de la naturaleza no estan compensados por 
ninguna clase o magnitad de superficie de éstas salvo si por negligencia, 
o deliberadamente, se les permite asociarse con doseles basales- 
intermedios de otras vegetaciones accesorias que puedan cumplimentar 
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la parte ambienta1 que en cambio no posee la canopia pionera maderera 
(Cozzo 1982). 

Los conservacionistas reniegan de cualquier atentado e lana turaleza 
apoyiindose en criterios de salud publica y espintuales o emocionales, 
prédica académica en sus pnncipios, ahora participando de decisiones 
politicas a escala intemacional, resultando la defensa del bosque uno de 
sus pilares fundamentales y haciendo que las plantaciones convencionales 
entren en conflicto con la conseniacibn, en particular si reemplazan a bosques- 
selvas yaunsimples arbustales. La humanidad no podrii prescindirdeéston 
como de aquellas, pero 10s silvicultores no deben marginarse y soslayar 
esas prédicas debiendo asumir la responsabilidad de ofrecer al ternativas 
de solucion que 10s industriales madereros y papeleros debieran 
cumplimentar y 10s gobiemos concretar en politicas de especiales apoyos 
institucionales y financieros. 

Compatibilizar economia y desarrollo con la proteccibn ambienta1 es el 
signo que debe distinguir a nuevos objetivos de  la cilvicultura d e  plantaciones 
convencionales, y proceder a su conversion a sistemas que mejor den 
satisfacciones a una humanidad deseosa de retener sus atributos de 
consideracion al entorno natural que la cobija. 

De plantaciones puras a plantaciones asilvestradas 

En reforestaciones que utilizan especies nativas de la region y que 
suelen confluir en asociaciones con otras vegetaciones, también nativas, 
rellenando sus espacios interiores, la modalidad de manejo silvicultural 
de estas nuevas poblaciones se asemeja en mucho a la que era de uso 
cuando todo el conjunto era espont6neo natural, pero con una manifiesta 
mayor productividad leiiosa; esto es lo que est6 ocurnendo en el sud de 
losEstados Unidos,empleando especiespropiasdePinuc y cuya asociacion 
posterior con latifoliadas accesorias las denominan, quiziis 
impropiamente, bosques miwtos o "pine-hardwood mixtures", 
estudiiindolas y fomentando con todadecision (Cfr. Waldrop: Symposium 
pine-hardwood mixtures, Atlanta, 1989). 

Sin embargo enel resto del mundo las plantaciones suelen involucrar 
especies exoticas, casi siempre las mismas, de un pequeiio ramillete de 10 
a 15 (4-5 de Pinus, 2-3 Eucalyptus, 1-2 Populus, Pseudotsuga, Cupressus, 
Grnelina, Tectona, Salix) y cuyos conocimientos silviculturales se reducen 
a implementar el m6ximo de sus productividades, excluyendo otras 
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connotaciones de autoregeneraciones, sus cortas de incentivacion 
biologica y las relaciones tecnico-economicas con otras vegetaciones. 
Convenir de estas plantaciones puras, estaticas y de finita cronologia a 
cuyo término deben replantarse, en comunidades asociadas con otras 
vegetaciones que ne disponen en sus espacios interiores integrando 
doseles multiestratiformes, asumiendo 10s mds importantes atributos de 10s 
bosquesna tivos: persis fenda,  es fa  bilidad y d iversidad bio-genética, es configurar 
nuevos sistemas poblacionales administrados con normas silviculturales 
en 10s cuales lo esencial es compatibilizar la productividad maderera, 
proposito original, con la protection ambiental, proposito urgido por la 
humanidad. A estas nuevas estructuras dasonomicas, asi recreadas, lac 
hemos denominando plantaciones "asilvestradas" no solo porque hay 
participacih de vegetaciones secundarias colonizadoras nativas o 
adventiciasnaturalizadas, sino porquela propnaespecie pionera maderea 
también se naturaliza por autogeneraciones incentivadas. 

Desde hace una decena de aiios hemos emprendido en la Argentina 
la busqueda, estudio, inventario, etc. de plantaciones con especies de 
Pinus, que en este pais siempre son exoticas, y en particular de P. Elliottii 
P. taeda, exhibiendo estructuras flon'sticas diversificadas y procesos de 
autoregeneraciones de tal naturaleza y comportamiento dasonomico 
que permiten reconocer resultados y perspectivas excelentes para una 
administracion silvicultural ordenada y de uso practice, 10s cuales han 
sido expuestos en varias publicaciones, conferencias y relatorios de 
congresos (Cozzo 1988-1990). 

Lacplantadonesasilvesfradasdebenofrecerlassiguientescaracte~sticas 
bio-silviculturales: i) persistencia en el tiempo: est0 significa que la especie 
pionera tenga potencial de reciclar su vuelo en sucesivas regeneraciones 
al impulso de especiales medidas de cortas de aprovechamiento en 
concordancia con sus propias aptitudes de naturalization y en relacion 
a edades, densidades y capacidades de crear masivos diseminados que 
laego siguen estadios competitivos, tal cual lo hacen en sus regiones 
onginales;2) estabilidad bio-forestalen cuanto a la capacidad derestaurarse 
espontineamente luego de atravesar dafios por plagas, enfermedades, 
sequias, incendios; 3) diversidad floristico-genética que resul ta de la variada 
composicion de doseles basales-intermedios debidos a vegetaciones que 
entran a rellenar 10s espacios internos, por debajo de la canopia superior 
maderera, representada por 10s indiviudos de la especie iniciadora del 
sistèma, y porque se procura excluir 10s extremos de selection en que 
suele incurnrse cuando se programan 1as comunes plantaciones puras 
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convencionales, diversidad que se mantiene y quizas acentiia, en 10s 
siguientes turnosdeaprovechamientoyregeneraciones;4) usodeespeciales 
técnicas economico-silviculturales desde el mismo inicio del sistema; la 
inclusion permisible ajustada a tiempos no competitivos de  las 
vegetaciones secundarias, la aplicacih de cortas selectivas que no 
involucrencruentos desordenesen el sistema de proteccih ya instaurado, 
con intensidad y oportunidad cronologica segiin edades de mayor 
produccih de simientes, estaciones clidticas propicias en temperatura 
y sobre todo de humedad, preparaccih de camas germinatonas libres de 
herbaceas-arbustos obstaculizadores, tratos culturales de 10s nuevos 
vuelos mediante raleos, podas, etc. 

Como se indica, en la Argentina y a lo largo de casi 1 .O00 km. de sus 
regiones litorales, pudimos exminar plantaciones en procesos de 
asilvestracih,  con segundos y hasta terceros crecimientos 
(regeneraciones) cuyos censos demandaron especiales parcelas, 
recoleccion de materiales, pesaje, determination de edades a fin de 
establecer 10s penodos de intervalos diseminatonos, la frecuencia de 
clases por alturas, diametros, ubicacion territorial, etc. de 10s integrantes 
de 10s repoblados, mas 10s relevamientos en gabinete para correlacionar 
las informaciones de campana con 10s climaticos y edaficos de cada sitio. 
Obviamente también lo vinculado con el grado de participation de 
latifoliadas asociadas, su riqueza flonstica, dimensiones, etc. y todos 10s 
datos posibles de obtener sobre la presencia comparable de faunas 
silvestres, desde roedores (primer escalon "forrajero" de la cadena 
trofica) hasta pajaros y otras aves. Estosestudios serepitieron tambiénen 
plantaciones de pinos en el centro y sud del Brasil, ahora con otras 
especiesde Pinus (P. Caribaea - Caribaea,P. Caribaea-houndurensis, P. oocarpa). 

Si bienlosresultadossonpropiciatonos paraunadistintasilvicultura, 
aiin falta poner a punto varios asuntos de importancia; entre ellos estan: 
a) la cuestion de generar oportunas y densas regeneraciones, un punto clave, 
naturalmente en especies tratadas en fustar (las de régimen tallar, 
Eucalyptus, Calkaceas, etc. que reponen sus vuelos por el retonaje de sus 
cepas, merecen o tro tratamiento silvicultural) y cuyos potenciales de 
plena naturalizacih regional deben conoscerse de antemano, y entonces 
con buenas respuestas a las medidas de incentivacion y de preparation 
culturales apropiadas; b) reconocer (y reajustar) una posìble desmejora de la 
productividad volumétrica de la especie pionera maderera si 10s espacios 
interiores son ocupados por otras vegetaciones presuntivamente 
competitivas del agua y nutrientes del suelo; en nuestas investigaciones 
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no logramosrecogeruna Clara distincihenesteaspecto de larentabilidad, 
compara da con plantaciones puras, y hemos comprobado que si demora 
en 3-5 aiios la entrada de aquellas vegetaciones hasta tanto el nuevo 
repoblado arraigue con vigor y en profundidad, la disminucih en 
volumen de la canopia superior no se percibe. En todo caso, la posible 
pérdida est6 compensada por el aumento en calidad de 10s ejemplares 
dominantes: en altura, diametro, y exclusion de defectos si ademas se 
dan labores de escamondos (podas); sin embargo es obvio reconocer que 
estos sistemas asilvestrados no pueden suministrar grandes servicios a 
las industrias que requieren masivos cargamentos para trituration 
(celulosa, tableros) o combustibles en turnos cortos y costos bajos. 

Sin duda que la presencia de vegetaciones secundarias es la que 
brida basicamente el sentido de proteccion ambiental al sistema: 
estabilizan el suelo, lo enriquecen y humifican mejor, exploran todo el 
perfil edafico, punfican las aguas que escurren entre sus folljes y raices, 
y en particular dan nichos de ocultamiento, proteccion y fuentes 
alilimentarias para insectos, herbivoros en general, y aves en particular. 

Las compensaciones politico-economicas a sistemas que suman a sus 
exclusivos objetivos materiales la proteccion ambiental. 

Siempre habra forestalos-industriales que programan sus 
forestaciones bajo sistema de productividad-protection inducidos por 
sus propios sentimientos conservacionistas. Pero para la mayoria un 
riego someterse a la incertidumbre de regeneraciones, voliimes 
disminuidos y en particular vincularse con emprendimientos de mucho 
maslargo tiempo de esperasyretornosaesfuerzosy capitalesinvertidos. 

La humanidad acepta que el conservacionismo tiene un precio, y 
que sus objetivos son tan economicos como recoger maderas y otros 
frutos de la naturaleza. Después de todo 10s recursos naturales son 
renovables en la medida que uno mismo 10s desea conservar; est0 es 
también uno de 10s caminos éticos mas preciados de las ciencias forestales. 

Es natural que debe haber un uso restringido de 10s recursos de la 
tierra, requiriendo para ello de especiales tecnologias de aprovechamiento 
y mejoras, a su vez compensadas por sistemas de economia ecologico- 
comunitarias. (Simonis 1988; Soule 1986). El posible conflicto de intereses 
entre el propietario productor y la sociedad conservacionista debiera resolverse 
en un compromiso de conveniencia mutua; asi la defensa de la naturaleza 
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deviene en un problema de utilidad publica y privada, lo cual deviene en 
un costo que corresponde repartir entre la comunidad-nacional o 
internacional - y 10s privados (Sorbi, 1972). Est6 la teoria de la ganancia 
ecologica, como concepcion material que significa la proteccion ambiental 
para la salud sanitaria, espiritual y de esparcimiento. Hay entonces una 
economia ecologica y una contabilidad ecologica, cuyas funciones es 
justipreciar en moneda metalica o valoresdemercadosal capital "natural". 

Lasociedad debecontribuirasufragarciertosgastos ycostos de tecnologias 
con normas de uso restringido de 10s bosques, en beneficio de futuras 
regeneraciones y de proteccion ambiental; esto significa resolver algunas 
incognitas: a) como reconocer y evaluar la importancia de aspectos 
involucradoscon la proteccion de bosques, suelos, aguas, faunas silvestres; 
b) mediante cuales procedimientos administrativos-institucionales: 
subsidios, crédi tos, exenciones impositivas, liberaciones de especiales 
impuestos, etc.; c) con qué grado de universalidad: cada Estado para sus 
nacionales, y/o todos 10s estados - sentido internacional - en apoyo a 
paises pobresimposibilitadosde impulsar propiasmodidasde pro teccion 
que a la postre derivan en el interés de todo el mundo, como es lo 
vinculado con el cuidado de 10s bosques-selvas tropicales que debemos 
reconocer han estado sirviendo mas a 10s demas que a sus propios 
pueblos a través de las grandes exportaciones madereras, el cobijar 
(previo desmontes de sus arbolados) y dar tierras a lac nutridas 
inmigraciones de 10s pobres desarraigados del mundo. 

Es que acaso la "calidad de vida" se puede restringir a selectos 
pueblos?Sobre todosestospuntos hemosargumentado sobrelanecesidad 
de instaurar sistemas colectivos de apoyo financier0 a la proteccion 
ambiental (Cfr. Cozzo 1990 a). 
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Le piantagioni forestali "convenzionali" per l'esclusiva produ ttivi tà 
di legname risultano essere sistemi di estrema omogeneità fito-genetica 
e vengono "diagrammate" senza troppi riguardi al mezzo naturale che 
le accoglie (suolo, acqua, fauna silvestre) con evidenti e per lo più 
frequenti carenze in tema di previsioni resa e quindi di stima dei 
probabili, futuri redditi ottenibili. 

L'A. espone le modalità da seguire per trasformare tali sistemi in 
altri che uniscano a quella ecologica una matrice a convenienza anche 
economica, sistemi dall'A. chiamati "asilvestrados". All'unica specie 
pioniera viene associata, con particolare attenzione, negli spazi che al suo 
interno rimangono liberi, una vegetazione secondaria opportunamente 
introdotta. 

Gli strati intermedi posti sotto quello costituito dalla principale 
piantagione legnosa vengono progressivamente interegrati fra di loro; 
conl'applicazione, poi,dialtre misure silvocolturali si tendeallapersistenza 
(riciclaggio in successione cronologica per autorigenerazione) e alla 
stabilità (capacità di autorecupero dopo malattie, incendi, siccità, inonda- 
zioni). 

Questo processo di sviluppo e di produzione viene promosso ed 
ottenuto mediante una crescente, incentivata diversificazione floristico- 
genetica degli strati vegetativi che svolgono la funzione di integrazione. 

Tanto premesso, sono riportate interessanti notizie sui favorevoli 
risultati anche sotto il profilo economico conseguiti in 10 anni di ricerche 
e studi in Argentina compiuti su piantagioni di specie esotiche, quali il 
Pinus elliottii e il Pinus taeda predisposte nel modo descritto e cioè 
"asilvestrades", che inducono a previsioni piuttosto favorevoli le quali, 
se confermate da una successiva e più vasta sperimentazione, potrebbero 
provocare notevoli ripercussioni sul processo di sistemazione, sviluppo 
e utilizzazione economica di vaste aree forestali in molti Paesi dell'Ame- 
rica latina e forse anche altrove. 

* A  cura della Dott.ssa S. Costantini 
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