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Introducción:

La vegetación natural del secano interior de Chile central antes de la conquista, fue un denso

matorral esclerófilo, semejante a otras formaciones (garriga, chaparral, finbos) existentes en

otras regiones de clima mediterráneo en el mundo (Gastó, 1979;). En los últimos 500 años, la

mayor parte de estos espacios, han sido fuertemente artificializados, presentando una

vegetación naturalizada de baja productividad que son utilizados en agricultura y ganadería

de secano

En Chile, el secano interior corresponde a los sectores no regados de la depresión central y

la vertiente oriental de la cordillera de la costa con una superficie aproximada de 2.000.000

de hectáreas entre los 30 º y 37º LS y cuya vegetación natural es la estepa de Acacia caven

o “espinal” formada por dos estrata una leñosa -el espino- y otra herbácea constituía por

especies anuales. Los sistemas agrícolas del área, están atravesando por un período de

crisis debido a la caída de la productividad agrícola a causa de la degradación del medio, una

fuerte expansión de las plantaciones forestales (Pinus radiata y eucaliptus) en desmedro de

la actividad agrícola; produciendo una pérdida de biodiversidad a nivel de paisaje lo que

representa una pérdida de estabilidad del ecosistema y del potencial productivo a largo

plazo.

Frente a este panorama, el INIA ha orientado una línea de investigación que busca una

rehabilitación  ecológica y económica de este agroecosistema, basados en el desarrollo de

una agricultura sustentable, donde los principales rubros productivos son la ganadería ovina

y bovina para la producción de carne.
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Materiales y método.

Se han desarrollado una serie de estudio experimentales en Cauquenes (lat 35º 58’S; long

72º 17’ W; altitud 177 msnm y 640 mm de precipitación) orientados a revertir los procesos de

degradación y cuya síntesis se presenta a continuación.

Resultados y discusión.

Restauración de los espinales. Con el propósito de evaluar las posibilidades de utilización

y aprovechamiento de los recursos aportados por el ecosistema, básicamente el espinal

tratando de mejorar su manejo, se estudió la influencia del árbol sobre la composición,

producción y fenología de la estrata herbácea, permitiendo determinar una relación directa

entre la cobertura de la estrata leñosa de Acacia caven y la producción de biomasa herbácea

(Cuadro 1). Posteriormente se estudio el estado de conservación del espinal a nivel regional,

así es como en un área de 22.970 has, el 44 por ciento está ocupada por espinales de

recubrimiento de Acacia caven, inferior al 25 por ciento, un 7 por ciento de las formaciones

presentan signos de degradación de la vegetación tras el abandono del cultivo de cereales y

solo un 2 por ciento de los espinales han sido bien manejados y constituyen sistemas

silvopastorales estables, por lo que se procedió a estudiar el manejo silvícola de las

poblaciones de monte bajo de espino que son las de mejor conservación, a través del

manejo de poda de fustes conducentes a transformarlo en un monte alto; así es como

seleccionado de dos o tres fustes dominantes dentro del árbol y podar del esto, se permite un

crecimiento en altura y diámetro de tronco significativamente más elevada, que en los

espinos no intervenidos (Ovalle et al., 1996), sin embargo, la velocidad de crecimiento del

árbol es extremadamente lenta y limita la adopción de esta técnica por los productores, por lo

que se hace necesario reforestar la estrata leñosa y herbácea con especies introducidas.

Introducción de especies arbóreas. Se optó por la introducción de leguminosas fijadoras

de nitrógeno, con el propósito de inducir cambios en la fertilidad del suelo; después de siete

años de evaluación, se determinó que la mejor especie era tagasaste (Chamaecytisus

proliferus), arbusto originario de las Islas canarias, que posee una tasa de crecimiento muy

buena alcanzando 3,5 m de altura y 90 cm de diámetro de tronco en los primeros cuatro años

de crecimiento en comparación con el mejor ecotipo de Acacia caven que alcanzó 0,63 m en

el mismo tiempo; la cantidad de nitrógeno acumulado en ese mismo lapso de tiempo fue de

415.8 kg/ha/año lo que es 7, 88 y 126 veces mayor que Acacia caven, Prosopis chilensis y
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Prosopis alba respectivamente, de este nitrógeno acumulado, el aporte de la fijación fue

aproximadamente un 84 % en tagasaste, 50 % en espino 30 % Prosopis chilensis 10 % en

Prosopis alba. (Ovalle, et al., 2000).La producción de forraje consumible por los animales

puede alcanzar al cuarto año los 2.300 kg MS/ha/año (Fernández et al., 2001). También se

visualiza un buen comportamiento de otros árboles no leguminosas como Quercus suber  y

Fraxinus excelsior por su aporte de madera, forraje de sus hojas, frutos o corteza.

Mejoramiento de la estrata herbácea. La rotación y el sistema de cultivo han causado la

degradación de los suelos y de la vegetación del área, este contempla el cultivo de trigo y

posteriormente el suelo queda sin cultivo por dos o más años, tiempo en que plantas terófitas

colonizan y Acacia caven rebrota, así la producción de las praderas naturales y de la

ganaderia es muy baja y 2 o 4 veces menor en comparación con la informada por diferentes

autores en otras zonas mediterráneas del mundo utilizando sistema de rotación tipo “ley

farming” con la siembra de leguminosas anuales (Reeves and Ewing, 1993), esto implica la

introducción de estas especies en la zona, para esto se partió estudiando a Medicago

polymorpha, que es una especie naturalizada y distribuida en toda la zona y de la cual se

puede introducir semilla desde Australia. De igual manera, se estudió el comportamiento de

nuevas variedades de Trifolium subterraneum, especie introducida durante la década del

sesenta en el área y de otras especies de Trifolium como michelianum, resupinatum,

vesiculosum, nigrens, pallidum, biserrulla pelecinus y ornithopus compresus y sativus;

algunas de las cuales han tenido un buen comportamiento en la zona (Fernández et al.,

2002).

Conclusiones.

El actual estado de la vegetación nativa, implica que la restauración de esta agroecosistema

debe efectuarse con la aplicación conjunta de varias prácticas, que incluya el manejo del

espinal, introducción de especies arbóreas de ciclo corto y largo de distintos usos que junto a

especies herbáceas permitan aumentar la diversidad y estabilidad de este agroecosistema,

Se han identificado algunas especies, para contribuir a restaurar el paisaje de la zona, e

interrumpir el círculo de degradación de los recursos, en el caso de especies arbóreas

leguminosas esta tagasaste y de no leguminosas, fresno, alcornoque, de igual manera en

especies herbáceas se cuenta con variedades de tréboles anuales promisorios.
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Cuadro 1. Producción de fitomasa (kg MS/ha/año) de la estrata herbácea del espinal para
tres niveles de recubrimiento de Acacia caven.
Recubrimiento de Acacia caven Producción de la estrata herbácea

(kg MS/ha/año)
30 % Acacia caven
      Bajo árbol
      Fuera árbol

2.780
3.605
2.422

50 % Acacia caven
     Bajo árbol
     Fuera árbol

3.274
3.580
3.007

80 % Acacia caven 3.966
Fuente : Ovalle, 1986
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