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TEMA 2: CARACTERES CULTURALES DE LAS ESPECIES



Contenidos: Habitación Estación Temperamento Crecimiento Longevidad Porte y Enraizamiento Modos de reproducción de las especies



Caracteres culturales de las especies Respuesta de la vegetación arbórea a determinados factores bióticos y abióticos; su conocimiento permite aplicar las técnicas silvícolas apropiadas. Las prácticas silvícolas son labores que se aplican a una masa forestal para lograr su establecimiento, crecimiento, desarrollo, cosecha y restablecimiento.



Los principales caracteres culturales son: Habitación, Estación, Temperamento, Porte y Enraizamiento, Crecimiento, Longevidad y Reproducción.



Conocer los caracteres culturales de las especies forestales es un aspecto básico en las prácticas silvícolas; tiene aplicación directa en la elección de tratamientos que aseguren la persistencia y estabilidad de sus masas, y en la posibilidad de introducción de especies a través de repoblación de las masas forestal (González Vázquez, 1938).



HABITACION Área geográfica que ocupa una especie. La descripción por su representación cartográfica es muy precisa. Se puede distinguir entre área natural (masas naturales), área artificial y área de asilvestramiento. Según el tamaño de la habitación:  Linneanas: Especies cuya habitación es de amplia difusión. Jordanianas: Especies cuya habitación es reducida.



Consecuencias silvícolas de habitación: Permitir el diagnóstico de marginalidad geográfica, respecto de la distribución general y una primera aproximación a la selección de especies para la repoblación forestal.



ESTACION La estación de una especie forestal describe el conjunto de valores límite, del óptimo y la tolerancia, que los diferentes factores abióticos adquieren en relación con la presencia y desarrollo. Una completa descripción de la estación requiere el estudio de factores: •climáticos: precipitaciones, temperaturas, vientos, humedad atmosférica, horas de sol. •edáficos: profundidad, permeabilidad, capacidad de retención de agua, fertilidad, reacción, salinidad. •fisiográficos: altitud, pendiente, exposición.



Consecuencias silvícolas de la estación: Su conocimiento facilita realizar un diagnóstico de la adaptación geográfica de una masa concreta. Los estudios de homologación estacional entre diferentes especies y una estación concreta permiten la identificación de especies compatibles con la estación a repoblar. Constituye un paso previo a la elección definitiva de la especie con que repoblar.



TEMPERAMENTO El temperamento es un carácter cultural de gran trascendencia silvícola. No existe una única definición para este carácter, se destacan las siguientes: -"Temperamento o tolerancia de una especie forestal es la descripción del comportamiento del desarrollo de sus individuos jóvenes en relación con la existencia próxima de otros individuos de mayor tamaño de su misma o distinta especie, que modifican las condiciones macroclimáticas de la estación, especialmente las radiaciones, y que introducen un factor de competencia o competición" González Vázquez (1938) y Ramos (1986).



-Temperamento es el carácter de una especie vegetal por el que tolera o exige determinados grados de intensidad de insolación en sus primeras edades" Ruiz de la Torre (1993), y se relaciona con la espesura de las masas, base de todo tratamiento.



TEMPERAMENTO Clasificación según temperamento: Especies de luz, heliófilas, intolerantes o de temperamento robusto (light demander) Alcanzan su máximo desarrollo en condiciones de iluminación completa. Bajas reducciones de la iluminación provocan decaimiento. Ej: guayacán, quebracho blanco. Especies de sombra, umbrófilas, tolerantes o temperamento delicado (shade bearing). Encuentran las condiciones más favorables para su desarrollo bajo importantes reducciones de insolación total. En condiciones de insolación completa son perjudicadas en su fisiología. Ej: guayaibí blanco, lapacho negro, palo piedra, palo lanza, ibirá puita í, Francisco Álvarez, espina corona, Entre estos extremos de clasificación se pueden intercalar otras dos categorías más que se refieren a comportamientos intermedios respectos a los 2 anteriores: especies de media luz y especies de media sombra. Los factores que lo condicionan son de tipo fisiológico y se identifican por diferencias anatómicas en el limbo de la hoja.



TEMPERAMENTO Las especies de luz requieren iluminación fuerte para prosperar en las primeras edades. Diseminado de P. pinea con iluminación suficiente.



La regeneración en las especies de luz se produce con escasa o nula espesura. El crecimiento del regenerado es mayor cuando se sitúa lejos del fustal.



TEMPERAMENTO Las jóvenes plantas de especies de media sombra sufren daños por exceso de insolación. Quercus robur.



Las especies de sombra pueden prosperar en las primeras edades bajo reducciones importantes de iluminación. Diseminado de Abies alba



TEMPERAMENTO Poda Natural más activa en especies de luz que en las de sombra.



menos activa en las especies de media sombra.



.



masa mixta de haya y pino silvestre



masa natural de pino laricio. Armallones, 2003



TEMPERAMENTO Diferencias morfológicas en hojas de pino salgareño, según la radiación recibida.



hojas largas, finas y colgantes (de sombra)



hojas cortas, gruesas y erectas (de luz) en pie a pleno sol



TEMPERAMENTO La determinación del temperamento de las especies se puede realizar a través de la observación de:     



la densidad de la copa; la estructura de los parénquimas foliares y de la densidad de estomas; por la evolución de la poda natural; por el número de órdenes en la ramificación; y por la rapidez del crecimiento longitudinal juvenil.



Consecuencias silvícolas del temperamento: Se relacionan con la vegetación accesoria que pueda desarrollarse bajo el dosel, la poda natural, la intensidad de las cortas de regeneración, el crecimiento longitudinal, entre otros.



PORTE Y ENRAIZAMIENTO El porte de una especie forestal es la descripción de la forma que adopta su parte aérea. Cada especie posee un porte específico o natural, éste se corresponde con un individuo que vive aislado, en condiciones normales de estación, dentro de su habitación, y sin que haya sido alterado por la acción del hombre u otros elementos (viento, nieve, granizo, rayo, plagas, enfermedades o animales).



El porte forestal define la forma que adopta un individuo que ha vivido en espesura y en las mismas circunstancias exigidas para el porte específico. Elementos que definen el porte: -Forma de la copa -Longitud del fuste



PORTE Y ENRAIZAMIENTO



Forma de la copa piramidal o cónica



aparasolada



globosa u ovoide



lobulada o irregular



columnar, fastigiada o fusiforme



llorón



PORTE Y ENRAIZAMIENTO



PORTE Y ENRAIZAMIENTO



PORTE Y ENRAIZAMIENTO Longitud de fuste La otra forma de definir el porte es la altura en coronación.



En relación a la longitud que puede alcanzar el fuste Ramos (1986) propone la siguiente clasificación: 1º magnitud: entre 35 y 45 m de altura 2º magnitud: entre 25 y 35 m de altura 3º magnitud: entre 15 y 25 m de altura



4º magnitud: entre 8 y 15 m de altura



Eucaliptos de más de 80 m en Chavín (Lugo), 2003.



PORTE Y ENRAIZAMIENTO 2° magnitud: entre 10 y 15m de altura. Ej.: liquidámbar, fresno.



3° magnitud: entre 5 y 10m. Ej.: acacia de Constantinopla, ceibo.



Magnitudes de los árboles



1° magnitud: superan los 15m de altura. Ej.: eucalipto, ciprés calvo.



Causas de la variación del porte



PORTE Y ENRAIZAMIENTO



Espesura. Elemento diferenciador entre porte específico y porte forestal. Mayor espesura, portes más esbeltos en la forma de la copa. Edad. Con la edad cambia la forma de la copa tendiendo a formas más globosas, irregulares o asimétricas. Enfermedades, plagas y pastoreo. Según el daño causado a la copa, se producen diversas deformaciones.



Enebro joven: porte piramidal



Enebro adulto: porte llorón



PORTE Y ENRAIZAMIENTO Consecuencias silvícolas del porte: A igual edad, la altura del porte específico y porte forestal tienden a ser iguales (ya que la correlación entre altura y edad dentro de la misma especie es un buen indicador de la calidad de la estación). Para la repoblación forestal es útil conocer la forma de la copa con el fin de conocer densidades iniciales en la plantación o siembra. En jardinería y silvicultura urbana es necesario este conocimiento para elegir correctamente la especie y evitar podas innecesarias.



PORTE Y ENRAIZAMIENTO El enraizamiento describe la forma del sistema radical de las plantas. Adopta esta forma según su propia anatomía y fisiología, con modificaciones dependiendo del tipo de suelo.



La dificultad de observación directa de los sistemas radicales, dificultan la definición de los tipos y su asignación a las diferentes especies. Se distinguen ,como en el porte, el enraizamiento específico y el enraizamiento forestal.



Clasificación según su dirección (HAROLD, 1979) • Horizontales • Verticales Clasificación según diámetro (HAROLD, 1979) • • • • • •



Muy finas: 20mm



PORTE Y ENRAIZAMIENTO



Clasificación de los sistemas radicales (GONZÁLEZ VÁZQUEZ 1938) Tipo



Descripción



1°



Raíz principal penetrante y profunda, secundarias poco desarrolladas.



2°



Tanto la raíz principal como las secundarias son penetrantes y profundas.



3°



Raíz principal poco desarrollada y secundarias verticales y profundas.



4°



Raíz principal y secundarias poco profundas, pero desarrolladas. Sistema radical reducido.



5°



Todas las raíces son muy someras.



PORTE Y ENRAIZAMIENTO Esquema del sistema radical de un árbol ( LYR y HOFFMAN 1967)



PORTE Y ENRAIZAMIENTO



Morfología ordinaria



La plasticidad del enraizamiento de la encina le permite adaptarse al tipo de suelo (Tres Cantos, 2006. Foto Aguilar)



La erosión deja ver el enraizamiento secundario y superficial del pino silvestre. (Benasque, 2007)



PORTE Y ENRAIZAMIENTO Causas de modificaciones del enraizamiento en las especies forestales: Profundidad del suelo. Las limitaciones a la profundidad del enraizamiento tiene efecto sobre el porte de los pies, dando lugar a menores alturas, agravando los riesgos de derribo por la nieve o el viento. Fertilidad del suelo. A igualdad de especie, en los suelos fértiles y húmedos, en general con buenas propiedades edáficas, los sistemas radicales tienden a ser más recogidos. Competencia o espesura. El enraizamiento forestal tiende a ser más limitado lateralmente y más profundo que el enraizamiento específico. Plagas y enfermedades o predación. La acción de insectos , hongos, topos, etc puede deformar los sistemas radiculares. Edad. La edad del árbol va modificando la forma del sistema radical, aumentando gradualmente su complejidad.



PORTE Y ENRAIZAMIENTO Consecuencias silvícolas del enraizamiento: La forma y plasticidad puede condicionar y ayudar a la elección de especie para la repoblación forestal según las características del suelo y el objetivo. El mantenimiento de la alta espesura en las primeras edades de una masa, puede favorecer la profundización de los sistemas radicales. Tiende a producirse un mejor aprovechamiento del suelo por las masas irregulares al reducirse la competencia a la misma profundidad. La forma y plasticidad de los sistemas radicales en las edades jóvenes de las distintas especies, condicionan los métodos de cultivo en vivero forestal y de trasplante.



CRECIMIENTO El crecimiento de una especie forestal se refiere a la medida del desarrollo o crecimiento de la parte aérea, tanto del individuo como de la masa. Depende de: •Factores intrínsecos fisiológicos genéticos •Factores extrínsecos calidad de la estación (index site) tratamiento



CRECIMIENTO Clasificación basada en dos criterios *Rapidez del crecimiento longitudinal Crecimiento Longitudinal (González Vásquez 1938) Grupo



Velocidad crecimiento



Ejemplos



1°



Sumamente rápido



Eucaliptos y pino radiata



2°



Muy rápido



Álamos, sauces



3°



Rápido



Aliso, fresno, castaño



4°



Bastante rápido



Pinus silvestre



5°



Poco rápido



Roble, encina



6°



Lento



Abeto



7°



Muy lento



*Crecimiento medio máximo del volumen de las masas regulares. No hay propuesta ninguna clasificación, debido a la influencia de la calidad de estación y tratamiento en este valor.



LONGEVIDAD



La longevidad de una especie es el lapso de tiempo (años) en el que viviendo el individuo en una estación apropiada, se mantiene en perfectas condiciones de vitalidad. A igualdad de estación y especie, tiende a ser mayor cuando el individuo vive aislado que cuando forma parte de una masa, por lo que se puede hablar de: •longevidad teórica: edad en la que se produce la muerte o el decaimiento fisiológico muy acusado del individuo.



•longevidad práctica: edad en la que la producción de semillas fértiles deja de existir, por lo que no se espera regeneración y la carencia de crecimiento notable justifica la extracción del individuo



Factores que influyen en la longevidad:



LONGEVIDAD



Estacionales. En las estaciones favorables para la vida de una especie, la longevidad se incrementa, al contrario de lo que ocurre en estaciones con factores cercanos a valores limitantes. Espesura. La espesura excesiva a lo largo de la vida del individuo reduce su longevidad. Características de la especie. Las especies de crecimiento rápido suelen presentar longevidades más cortas. Las especies con capacidad de brotar de cepa o raíz son más longevas debido a la prolongación de vida que suponen los brotes. Longevidad (González Vázquez, 1938) Grupo



Años



Ejemplos



1°



700 a 1000 +



Sequoia, olivo



2°



500 a 700



Roble, encima, olmo, tilo



3°



300 a 500



Alcornoque



4°



150 a 300



Alerce, arce



5°



100 a 150



Álamo, aliso, fresno



6° 
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Contenido: Caracteres culturales de las especies: Habitación ... 

TEMPERAMENTO. • Las especies se clasifican como: especies de luz. (intolerantes) y especies de sombra (tolerantes). • Se
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Porte y Enraizamiento, Crecimiento, Longevidad y Reproducción. .... poda natural, la intensidad de las cortas de regener
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Contenido: Caracteres culturales de las especies: Habitación ... 

Haya, Catalojas (GU),. 2004. El Abuelo: eucalipto de unos 100 años y 80 m de altura. Chavín (LU), 2003. Page 11. Pie de
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Contenido: Caracteres culturales de las especies: Habitación ... 

factores abióticos en un territorio concreto y es el territorio en el que los factores abióticos permanecen casi constan
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133 CAPÍTULO V.- CARACTERES CULTURALES V.1 ... 

[PDF]133 CAPÍTULO V.- CARACTERES CULTURALES V.1 ...ecaths1.s3.amazonaws.com/.../124652656.Serrada2008.%20Caracteres%20cu
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Herencia de Caracteres Cuantitativos 

Karl Pearson. (1857-1936). Raphael Weldon. (1860-1906). Francis Galton. (1822-1911). En 1901 fundan la revista científic
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Herencia de Caracteres Cuantitativos 

CV = S x 100 .... Por lo tanto Y0 = 330 kg; Ŷ = 300 kg ; Yp = 350kg. Si calculamos la h2 = 330 – 300 = 0,6. 350 – 300 es
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Encuentro Estudios Culturales de las Artes Decolonialidad 

31 oct. 2013 - Artes ASAB de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y en ... dimensiones políticas, sea un pu
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Manteniendo vivas las tradiciones culturales 

con grupos del área tales como Grupo. Cultural Latino en Rochester, Latinos de. Corazón y Akwaaba para rastrear y ce- le
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Caracteres Cuantitativos 

Para estudiar el modo de herencia de un carácter cuantitativo, analizamos a los efectos de simplificar, el comportamient
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evaluación diagnóstica de las políticas culturales del 

INTRODUCCIÓN l 7 de junio de 1995 el Poder ..... del CONARTE, directivos de organismos culturales federales y estatales
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Impacto de las microfinanzas con prácticas culturales 

desempeña un papel secundario por la dificultad que representa el aporte de ..... principalmente al sector primario de l
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DE LAS DIFERENCIAS CULTURALES ENTRE ... - ObreroFiel 
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técnico (a) de generar caracteres 

20 may. 2018 - Vizrt en los componentes: Viz Trio, Viz Engine, Viz Artist y Viz Object Store. ... habilidad para trabaja
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HERENCIA DE LOS CARACTERES CUANTITATIVOS 

población en la cual un individuo es apareado influenciaría el efecto promedio de la sustitución de un gen cuando la dom
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re | pensar las políticas culturales - Unesco 

particularmente en la región Mediterránea, África, el Caribe, y los países del ..... la Comisión Mundial de la ONU sobre
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Caracteres - CÃ³mputo 

Nota. La clase Character estÃ¡ definida en java.lang, asÂ´Ä± que es importada por default para cualquier programa. Esta
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Re|pensar las politicas culturales - unesdoc - Unesco 

historia, la lengua y la geografía tienen un impacto ...... Guayana, Haití, Jamaica, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves
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TEMA 13.3: TRANSFORMACIONES CULTURALES. CAMBIO EN LAS ... 

[PDF]TEMA 13.3: TRANSFORMACIONES CULTURALES. CAMBIO EN LAS ...https://clasesdeapoyonuevo.s3.amazonaws.com/.../transforma
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FORMULACION DE PROYECTOS CULTURALES: 

Nuestras ideas muchas veces no logran llegar a un lugar seguro donde puedan crecer y desarrollarse, pasan, se olvidan, n
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES 

[PDF]FORMULACIÓN DE PROYECTOS CULTURALESecaths1.s3.amazonaws.com/.../374096721.U2-D2-Formulación%20de%20proyectos...En c
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circuitos culturales 

Nuestro objetivo es que su viaje con nosotros cumpla sus expectativas y ...... de Ntra. SeÃ±ora de la Barca y Las ......
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Guía para la evaluación de las políticas culturales locales 

27 ene. 2008 - La actividad cultural es una infinitamente diversa ruta hacia el desarrollo personal ...... D 133, D 134,
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Circuitos Culturales 

satisfacción sea alto, para que esto suceda, ...... ubicado en lo alto de un cerro, donde destacan sus calles ..... del
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