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Prólogo

Por Juan Cabandié,  
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.

El siglo XXI tiene que ser el siglo de la sostenibilidad. El desarrollo económico ya no puede 
realizarse a costa del ambiente. Necesitamos consolidar un modelo de desarrollo sostenible 
que armonice el desarrollo económico, la justicia social y el cuidado del ambiente. Es necesario 
enfrentar grandes desafíos ambientales: la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la 
contaminación ambiental.

La humanidad debe enfrentar estos grandes desafíos y para resolverlos debemos actuar 
bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Todos tenemos que 
hacer nuestro aporte para cuidar el planeta, pero los mayores esfuerzos deben recaer en 
las naciones desarrolladas, aquellas que avanzan en la industrialización y el desarrollo sin 
proteger el ambiente de manera adecuada. No debemos perder de vista que nuestro país es 
un acreedor ambiental y que, por lo tanto, en la búsqueda de soluciones para todo el planeta 
deben contemplarse los aportes que venimos realizando a través del cuidado de nuestros 
ecosistemas y bienes naturales.

En el marco de esta estrategia general el cuidado de los sistemas biológicos, como es el caso 
de los bosques nativos, es fundamental. Los bosques nativos brindan una gran variedad 
de servicios ecosistémicos como alimentos, agua, madera, regulación del clima a través 
de la fijación de gases de efecto invernadero, control de la erosión de suelos, actividades 
recreativas, belleza de paisajes, entre otros.

Nuestra gestión ha definido al cuidado y conservación de los bosques nativos como una 
prioridad y una política de Estado. Hemos fortalecido la política con más presupuesto nacional, 
reactivamos la ejecución de los programas con financiamiento externo (como el Proyecto 
Bosques Nativos y Comunidad) y conseguimos una donación histórica de 82 millones de 
dólares del Fondo Verde para el Clima. Además, hemos reforzado institucionalmente el sector 
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Indicecon mejoras en el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación y en el Servicio Nacional de 
Manejo del Fuego. En este punto es importante que sigamos fortaleciendo la política para el 
sector con una modificación de la ley de bosques que impida los desmontes y tipifique como 
delito ambiental a la deforestación.

Este libro sobre silvicultura es un aporte más a la estrategia que estamos desarrollado.  
El libro recoge todos los saberes de la silvicultura argentina, herramienta fundamental para 
las buenas prácticas de aprovechamiento sin comprometer el futuro de nuestros bosques 
nativos. El mismo está destinado tanto a las autoridades de aplicación de la ley de bosques 
y los sectores académicos y de la ciencia, tecnología e innovación forestal; como a los 
productores forestales primarios y productores foresto industriales.

En esta obra presentamos los análisis del uso forestal histórico hasta la actualidad, la 
situación resultante del estado del bosque nativo y las propuestas silviculturales para 
que, en función de todo ello, proponer alternativas superadoras para tender a modelos de 
gestión sostenibles. También se presentan aspectos relacionados al cambio climático y a 
las estrategias silvícolas, incluyendo un análisis inédito sobre la productividad primaria neta 
de los bosques a nivel país y las tendencias climáticas (precipitación y temperatura) de los 
últimos 15 años. Se pone en conocimiento, en particular, un análisis del impacto potencial 
esperado frente al cambio climático y los eventos extremos en las estrategias de manejo y 
conservación de los bosques nativos.

A partir del conocimiento existente y de las tecnologías disponibles se busca promover 
modelos de equilibrio entre la producción y la protección que articule desarrollo y conservación. 
La información presentada debe servir como guía para la toma de decisiones en la gestión 
de los bosques de las provincias, la formación académica y para orientar la investigación 
forestal en el país, identificando los principales vacíos de conocimiento para cada tipo forestal  
y tipo de uso.

Como decía al inicio del prólogo, el siglo XXI tiene que ser el siglo de la sostenibilidad. 
El tiempo de actuar es ahora. Es momento de accionar con planes e iniciativas concretas  
y contundentes para cuidar nuestro planeta. 
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329328

productivo (figura 6.48). Es importante avanzar 
en la búsqueda de alternativas, y generar mayor 
información como por ejemplo, en  la  respuesta  
productiva  de  la  yerba  mate asociada a 

especies arbóreas (nativas y exóticas) que 
pudiesen resultar promisorias, además de su 
efecto sobre las plagas e insectos benéficos, o 
en la degradación de los suelos.

Figura 6.48. Sistema de cultivo tradicional de yerba mate con prácticas tendientes a mejorar el manejo del suelo 
(cubiertas verdes y curvas de nivel). (Foto de los autores).

El reemplazo de bosques naturales por planta-
ciones forestales monoespecíficas es controver-
sial, especialmente en regiones en donde aún 
quedan bosques primarios (Gibson et al., 2011), 
comprometiendo la conservación de la diver-
sidad por la perdida de hábitats y modificando el 
funcionamiento de estos ecosistemas (e.i., Gatti 
et al., 2019; Zurita et al., 2006; Rocha et al., 2007). 
Si bien algunos trabajos sugieren que la transfor-
mación de un sistema forestal por otro es menos 
agresivo que, por ejemplo, un sistema agrícola, 
en términos de la similitud de su estructura 
vegetal (Filloy et al., 2010), el cambio de muchas 
especies leñosas a una es radical, por lo que la 
coexistencia con especies nativas, por ejemplo, 
en el sotobosque podría contribuir a atenuar 
el impacto y conservar algunas funciones 
ecológicas (e.g., Trentini et al., 2017; Chen et 
al., 2015). En Misiones, el 13,6% de la superficie 
provincial a sido convertida para uso forestal, 
siendo las coníferas las representantes del 86% 
de esa superficie (MA, 2017; SIFIP, 2016). Los 
bosques que son reemplazados forman parte de 
la ecorregión del Bosque Atlántico (BA), también 
denominada Selva Misionera, reconocida como 
uno de los hotspots de biodiversidad a nivel 
mundial (Myers et al., 2000). Si bien Argentina 
representa la parte minoritaria de la superficie 
original del BA, contiene uno de sus remanentes 
más conservados (Galindo-Leal y Câmara, 
2003), ya que solo queda una pequeña porción 
de su superficie original (FVS y WWF, 2017). En 

el año 2010, en Misiones, se sancionó la ley de 
ordenamiento territorial de bosque nativo (XVI 
no 105) restringiendo las áreas autorizadas a 
realizar conversiones; sin embargo, su super-
ficie remanente, junto al estado de conservación 
de algunos de sus fragmentos, hacen que esta 
medida no sea suficiente para garantizar la 
conservación en el largo plazo. En este contexto, 
en áreas que ya fueron transformadas, es indis-
pensable pensar en realizar manejos forestales 
permeables y compatibles con el desarrollo de 
especies nativas que contribuyan a la conser-
vación de la biodiversidad (Hartley, 2002). 

El suelo es un componente esencial del 
sistema como fuente de múltiples servicios 
ecosistémicos, como la nutrición vegetal y el 
soporte estructural, su rol como filtro y reser-
vorio de agua, como secuestrador de carbono y 
gases de efecto invernadero, así como la conser-
vación de los organismos que viven y se desar-
rollan en él (Dominati et al., 2010). El reemplazo 
de bosques naturales por plantaciones altera 
su estructura, al incrementar la compactación 
y la temperatura al ras del suelo y disminuir el 
contenido de agua (Trentini et al., 2017). El incre-
mento de la compactación en plantaciones se 
asocia especialmente al uso de maquinarias 
(Håkansson et al., 1988; Hutchings et al., 2002; 
Batey, 2009) lo que, en algunos casos, puede 
tener consecuencias en la retención de agua y 
nutrientes, el intercambio de gases, el desarrollo 
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de la vegetación y la abundancia de meso y 
microorganismos del suelo (Battigelli et al., 2004; 
Unger y Kaspar, 1994; Conlin y Driessche, 2000). 

El desarrollo vegetal en el sotobosque de plan-
taciones en Misiones de conversión reciente 
se asoció más con el recurso lumínico, ya que 
cuando se implementan manejos (como el 
raleo) que incrementan la radiación, aumenta la 
cobertura y riqueza vegetal a pesar de aumentar 
también la compactación del suelo (Trentini et al., 
2017). En la figura 6.49 se ilustran los cambios en 
la composición de especies de plantas del soto-
bosque en bosque nativo y parcelas en pinares 
con y sin raleo en el norte de Misiones, siendo las 
parcelas de bosque aquellas más relacionadas 
con la riqueza y cobertura vegetal.

Los cambios en la composición vegetal 
generan modificaciones en las propiedades 
físicoquímicas y biológicas del suelo, debido 
a los exudados liberados a nivel de la rizósfera 
(Barrios et al., 2012; Broeckling et al., 2008; 
Jones et al., 2004) y por la influencia de la 
composición del mantillo en los primeros centí-
metros del suelo (por ej. Finzi et al., 1998; Kara y 
Bolat, 2008). En los bosques y plantaciones en 

Misiones, las características físico-químicas y 
biológicas del suelo difieren, y algunos de estos 
valores se relacionan con la conformación de 
sotobosque en cada sitio. En el caso del bosque, 
el contenido de agua, materia orgánica, carbono 
orgánico, nitrógeno y magnesio del suelo son las 
variables que se relacionan positivamente con 
estos ambientes. En contraparte, la densidad 
aparente se relaciona con las parcelas en pinares  
(figura 6.49). Todos estos cambios físicos 
y químicos, en su conjunto, contribuyen a 
modificar la estructura y funcionalidad de las 
comunidades del suelo (e.g., Faoro et al., 2010; 
Chen et al., 2015; Mendes y Tsai, 2018).  En este 
caso, la riqueza de bacterias del suelo y la abun-
dancia de los microartropodos en el mantillo, 
especialmente del orden Collembola, se asocian 
con las parcelas en los pinares, mientras que la 
riqueza de hongos y de colémbolos con las del 
bosque (figura 6.49). Interpretar los cambios que 
se dan en el ecosistema nos permite detectar las 
variables que son mas sensibles al disturbio y 
que están afectando en cascada a otros compo-
nentes, de manera de poder pensar en estrate-
gias para revertirlas en pos de la conservación 
de la diversidad y sus funciones.  

Figura 6.49. Análisis de Coordenadas Principales (PCoA) de sitios en plantaciones con raleo, sin raleo y en franjas de 
bosque nativo, ordenados por la composición de especies vegetales del sotobosque. Los colores representan diferentes 
tratamientos (n=3) y los elipses a ajustes del 95% confianza. En la parte inferior derecha del gráfico se muestran los 
valores R y P del Análisis PERMANOVA (9999 permutaciones). Las flechas indican la relación de las variables con el 
ordenamiento (P<0,1) del Análisis de Ajuste Ambiental (Envfit, R package). variables representadas: cobertura vegetal 
(Veg. Cob.), número de especies vegetales del sotobosque (Veg. Sobs.), contenido de carbono (C.O.), contenido de 
materia orgánica del suelo (M.O. suelo), nitrógeno total (N), contenido de agua del suelo (H2O suelo), densidad aparente 
(D.A.), índice de Shannon-Wiener para las unidades taxonómicas de hongos (Fungi Shann.) y de colémbolos (Collemb. 
Shann.), abundancia de microartrópodos (Microart. Abund.), abundancia de colémbolos (Collemb. Abund.) y número 
de unidades taxonómicas observadas de bacterias (Bact. Sobs.). Los asteriscos indican valores de P del análisis de 
ajuste ambiental inferiores a 0,05 (***P<0,001, **p<0,01, *P<0,05). Estos estudios fueron realizados en plantaciones 
pertenecientes a la empresa Pindo S.A.


