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ESTUDIO DE LA REGENERACIÓN NATURAL DE Schinopsis balansae Engler 

QUEBRACHO COLORADO CHAQUEÑO  

RESUMEN 

En esta tesis doctoral se aborda el estudio de la regeneración natural del Quebracho 

Colorado Chaqueño (Schinopsis balansae Engler), habitante autóctono y dominante en 

los bosques del Parque Chaqueño Oriental, para lo cual el enfoque de análisis procede 

desde lo general a lo particular. 

En primer término se realiza una revisión de la ecología de Schinopsis balansae 

Engler, incorporando un nutrido paquete bibliográfico procedente de varios autores y 

resaltando la distribución de la especie en todo el área que ella habita, incluyendo 

aspectos botánicos, habitacionales, etc. 

En segundo término se destaca una revisión histórica, pues la mayor parte de la 

bibliografía hallada es antigua y se funda en el antecedente de la explotación que ha 

sufrido la especie durante un siglo. Esta reseña bibliográfica de larga data incluye los 

diferentes enfoques y opiniones de autores argentinos y extranjeros. Por otra parte, este 

antecedente enfatiza la necesidad de efectuar un estudio más concreto y puntualizado 

sobre la presencia y evolución de Schinopsis balansae Engler por ser la más importante 

y representativa especie forestal del Chaco. 

En tercer término se presenta la metodología de trabajo, la cual se ciñe a la 

fisiografía característica del Chaco, y se realiza de acuerdo a los recursos disponibles en 

la zona. El procedimiento seguido consistió, en primer lugar, planificar la estrategia de 

señalar los sitios de estudio, sobre la base del gradiente climático del Parque Chaqueño, 

guiados por el mapa de isohietas de la Provincia del Chaco. En orden a los objetivos se 

establecieron los parámetros y variables de estudio, fundamentalmente en tres clases 

naturales de edad: repoblado, latizal y fustal, para determinar el grado de regeneración 

natural y posible evolución de Schinopsis balansae  Engler en la región. No se 

incluyeron en el estudio las clases naturales de edad diseminado y monte bravo por no 

encontrarse uniformemente en las repeticiones. El paso siguiente fue hallar los puntos 

de interés de estudio en el terreno con ayuda de imágenes de satélite. Entonces se ajustó 

el método de muestreo con sus respectivas parcelas de medición y correspondientes 
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repeticiones. Finalmente, se procedió a medir en el terreno,  un instante en la vida del 

bosque. 

Con el desarrollo de todo lo expuesto se realizó el análisis estadístico de datos 

primero analizando variable por variable, para luego cerrar con un análisis descriptivo 

multivariable. 

Sobre la base de todo ello se llega a los resultados, donde se halla que Schinopsis 

balansae Engler posee una abundante y satisfactoria regeneración natural, la cual se 

produce con mayor éxito bajo condiciones climáticas ideales circunstanciales, que 

cuando estas condiciones se producen denominamos año trance. Pero además se 

concluye diciendo que existen factores ambientales y antrópicos que condicionan a la 

regeneración natural de esta especie y atentan contra su evolución. 

Luego se ofrecen alternativas de manejo de bosques, a fin de evitar el deterioro de 

las masas boscosas y se formula un llamado de atención a considerar con mayor 

detenimiento a los factores que atentan contra la evolución de Schinopsis balansae 

Engler. 

Por último, se agregan la bibliografía, los anexos y agradecimientos. 



1. INTRODUCCIÓN 

 5 

1. INTRODUCCIÓN  

El Quebracho Colorado Chaqueño (Schinopsis balansae Engler), es el árbol que 

otorga beneficios económicos importantísimos a la economía de la provincia del Chaco. 

Su producción sobrepasa anualmente las 300.000 toneladas, provenientes de una 

superficie aproximada a las 50.000 hectáreas, distribuidas en veinticinco departamentos 

provinciales pero prácticamente la mayor parte proviene de cuatro departamentos: 

Almirante Brown, Maipú, General Güemes y General San Martín y luego de los 

veintiún restantes ya en menor escala.  

Desde el siglo pasado en la Argentina y precisamente en el Chaco se habla de la 

disminución poblacional de los bosques productivos de Schinopsis balansae Engler, 

referido a su desarrollo y evolución, debido a la presión extractiva que viene soportando 

desde la segunda mitad del siglo XIX, y por su importancia forestal para la obtención de 

tanino fundamentalmente. 

Sin embargo, no se ha realizado en concreto un estudio en estas últimas décadas, 

que determine científicamente cuál es la situación de la especie, es decir que no existe 

documento actualizado donde enuncie que Schinopsis balansae Engler regenera 

naturalmente y si evoluciona o no. 

Resulta entonces importante analizar la situación actual y evolución ecológica de 

esta riqueza forestal que aún perdura, porque la masa boscosa existente constituye un 

reaseguro de la actividad. 

La industria del tanino tiene un carácter netamente extractivo sobre el patrimonio 

natural, y los intentos de reforestación de Schinopsis balansae Engler, iniciados en los 

últimos años, están lejos de garantizar la recuperación de lo extraído que aún es muy 

inferior al promedio de la extracción actual.  

Por ello se tomó la firme decisión de realizar un estudio exhaustivo basado en los 

antecedentes y, como componente acoplarle un enfoque global con los avances de la 

tecnología actual aplicada a la investigación, para plasmarlo en una tesis doctoral, capaz 

de demostrar la situación actual de esta especie.  

Esto permite planificar el futuro de este recurso forestal, su manejo y  

aprovechamiento utilitario, fundado en sólidas bases de sustentabilidad, considerando el 

impacto que produce en los aspectos social, ecológico y económico. 
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El Quebracho Colorado Chaqueño (Schinopsis balansae Engler) fue declarado 

Árbol Forestal Nacional por decreto del Poder Ejecutivo Nacional en el año 1.857, por 

ser una de las más importantes especies arbóreas autóctonas de la Argentina, habiéndose 

constituido en la pionera de la explotación forestal del país. 

De los considerandos del aludido decreto se obtienen las siguientes conclusiones: 

Que el descubrimiento efectuado en 1.826 del poder curtiente de dicha madera hizo 

posible la instalación en nuestro país de la primer industria forestal estable y de mayor 

jerarquía económica; 

Que si bien dicha industria utiliza materia prima de dos especies, cuya 

denominaci·n vulgar responde a la de ñQuebracho Coloradoò o ñQuebracho 

Colorado Chaque¶oò (Schinopsis balansae Engler) y ñQuebracho Colorado 

Santiague¶oò (Schinopsis lorentzii Griseb), en principio, el ñquebracho colorado 

chaque¶oò, por su distribuci·n geográfica más estratégica y por su mayor porcentaje 

de tanino, fue la primera especie en ser utilizada; 

Que el desarrollo de la actividad industrial que la de su madera promovió, trajo 

aparejada simultáneamente importante producción de obraje o sitio de 

aprovechamiento que constituye la actividad fundamental en ambas regiones del Norte 

de la República; 

Que desde sus comienzos esta actividad industrial ha sido la única que ha 

originado productos forestales exportables en montes importantes y que en la actividad 

tiene significativa incidencia en la economía nacional por el importe de las divisas que 

provee su comercialización; 

Que a pesar de las explotaciones irracionales, a las que puso término la sanción de 

la ley 13.273/48, para Defensa de la Riqueza Forestal, promulgada el 30 de Septiembre 

de 1.948, la actividad derivada del aprovechamiento de esta especie ha producido el 

arraigo de numerosos núcleos sociales cuya estabilidad futura está asegurada como 

consecuencia de las normas de racionalización forestal dictadas en virtud de los 

principios que dicha ley consagra; 

Que es incuestionable la trascendencia que ha alcanzado esta especie en muchas 

regiones del mundo por las variadas aplicaciones del extracto de quebracho del que 

nuestro país es el principal y juntamente con la República del Paraguay, únicos 

productores del mundo; 
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Que su nombre vern§culo ñquiebra hachaò, que deriva de la dureza de su 

duramen, ha sido glosado por nuestros poetas e incluido en nuestro folklore y trasunta 

idea de virilidad, dureza, resistencia a los factores adversos, longevidad y contribución 

a satisfacer las necesidades humanas, atributos todos ellos que constituyen una 

definida semblanza de nuestro pueblo y que el voto unánime de las delegaciones 

concurrentes a la Segunda Reunión Nacional de Coordinación de la Política Forestal 

importa una expresión específica nacional de deseos que es un deber recoger y 

concretar; 

Ante estos considerandos el Poder ejecutivo mediante  decreto ha establecido entre 

otros los siguientes artículos: 

Art²culo 1Ü) Decl§rese ñĆrbol Forestal Nacionalò al Schinopsis balansae Engler, 

ñquebracho colorado chaque¶oò. 

Artículo 2º)  El Ministro del Interior pasará a comunicar a los interventores federales 

el presente decreto. 

Artículo 3º)  Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General de Boletín Oficial y 

vuelva al Ministerio de Agricultura y Ganadería a sus efectos. 
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2. OBJETIVOS  

2.1. OBJETIVOS GENERALES  

Á Determinar los caracteres cualitativos y cuantitativos de la regeneración natural 

de Schinopsis balansae Engler. 

Á Conocer la evolución ecológica de la especie. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Á Determinar la abundancia, espesura, altura y diámetro en: 

1) Repoblado 

2) Latizal 

3) Fustal 

Á Determinar número de árboles portagranos, área basimétrica y volumen en: 

  1) Latizal 

  2) Fustal 
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3.  CARACTERIZACIÓN DE  Schinopsis balansae ENGLER. 

 

Figura Nº 1: Ejemplar de Schinopsis balansae Engler, individuo completamente 

desarrollado en forma individual. Ubicación de GPS: S 27º 14´41,9" W 59º 10´42,7" 

Colonia Popular del Departamento Libertad Provincia del Chaco. 
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3.1. SISTEMÁTICA 

El nombre vulgar del Quebracho Colorado es utilizado en la región del 

Chaco para denominar especies del género Schinopsis de la familia botánica 

de las Anacardiáceas. Este género es representativo de América del Sur, 

hallándose la mayoría de las especies .en el Gran Chaco Sudamericano 

(Argentina, Paraguay, parte de Bolivia y una parte de Brasil). 

          El Schinopsis balansae Engler pertenece a: 

             Subtipo Angiosperma 

             Orden   Sapindales 

             Familia Anacardiáceas 

             Género Schinopsis 

             Especie  Schinopsis balansae Engler 

"Del género Schinopsis existen en la Argentina tres especies: S. balansae, S. 

lorentzii, y  S. heterophylla (esta última fue descripta como especie nueva por 

RAGONESE Y CASTIGLIONE (1947): 93/100). Y una variedad del segundo, S. 

lorentzii var. Marginata. Siendo las dos primeras las más importantes. Estudios 

posteriores habrán de demostrar si la estructura de las dos últimas presenta alguna 

diferencia con las dos especies primero mencionadas. 

Tan sólo se agrega que a S. lorentzii var. Marginata se le llama vulgarmente ñhorco 

quebrachoò o ñquebracho cordob®sò y vive en la parte serrana del l²mite oeste del 

Parque Chaqueño: mientras que la nueva especie de RAGONESE Y CASTIGLIONE 

que se caracteriza por el marcado polimorfismo foliar, se encuentra diseminada en la 

zona de transición entre la parte oriental húmeda y la occidental seca del Parque 

Chaqueño, habiéndose hallado ejemplares en Presidencia Roque Sáenz Peña, Villa 

Ángela (Provincia del Chaco), Gran Guardia, Palo Santo (Provincia de Formosa), etc. 

ñQuebracho coloradoò Schinopsis balansae Engler. Nombres Vernáculos: Se 

debe llamar simplemente ñquebracho coloradoò, por ser la especie de mayor 

importancia t§nica; tambi®n se llama ñquebracho colorado chaque¶oò y ñquebracho 

santafesinoò teniendo en cuenta su procedencia, pero para evitar confusiones lo mejor es 

llamarlo como se ha señalado. El nombre vulgar proviene sin duda, tal y como se ha 

comentado anteriormente de las palabras ñquiebra hachaò, relacion§ndolo a la dureza 
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extrema de su leño. Tiene además otro nombre indígena guaraní, poco difundido, pero 

muy ajustado a las caracter²sticas de su madera; el mismo es  ñibir§ yiibiò que significa 

árbol de madera muy dura y resistente bajo tierra, pero no se lo adopta porque 

ñquebracho coloradoò ya ha pasado a ser nombre universal de la especie. A parte de 

esos nombres ya a fines del siglo XVIII, Don FÉLIX DE AZARA lo mencionó con el 

nombre de ñurunday pit§ò (Edici·n de A. de Uribe 1.896: 79), que le daban los indios 

reconociéndole su extraordinaria dureza imputrescible bajo tierra y de gran poder 

cal·rico. Cita tambi®n GANCEDO (1.916: 154) que los quichuas le llamaban ñialanò. 

Curiosamente en la bibliografía no figura el nombre de Schinopsis 

balansae Engler en la lengua ñtobaò nativa, es decir en el idioma de una 

tribu de aborígenes, los más característicos del Parque Chaqueño Oriental. 

Durante el período de los trabajos realizados en el bosque, se tuvo la 

oportunidad de entrevistar a integrantes de tribus Tobas, que se hallan 

trabajando en el obraje y dialogando con éstos, se logró averiguar que el 

nombre del quebracho en idioma toba es ñCortapickò, y significa madera 

dura, pero específicamente llamando  con este término, al quebracho 

colorado chaqueño". TORTORELLI, L.(1.956) 

"ANACARDIACEAS: Schinopsis, con tres especies en el país, S. 

Balansae (quebracho colorado chaqueño) de hojas simples y madera muy 

dura, explotado principalmente para la extracción de taninos; S. quebracho 

colorado (S. lorentzii) (quebracho colorado santiagueño), de hojas pinadas, 

usado para durmientes, postes, etc., S. hankeana (horco quebracho) de las 

serranías del centro y noroeste del país. Lo descrito como S. heterophilla de 

la región de transición del Chaco húmedo al Chaco subhúmedo, donde se 

superponen las áreas de S. balansae con S. quebracho colorado, es un 

híbrido entre las dos especies". BOELCKE, O. (1.992)  

3.2. CARACTERES BOTÁNICOS  

Anacardiáceas: Árboles y arbustos, con canales resiníferos en la corteza, flores con 

disco intrastaminal, ovario bilocular; fruto drupáceo a veces alado. Una familia muy 

importante en la flora dendrológica argentina. 

  Schinopsis balansae Engler árbol de 10 a 20 metros de altura con corteza 

cenicienta y leño durísimo de color rojo. BOELCKE, O. (1992) 
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HOJAS: Semipersistentes, alternas, simples, con pecíolos de 4 -10 mm. de largo, 

oblongas, de 3,5-9 cm. de largo x 1-2,5 cm. de ancho, margen entero algo 

ondulado, ápice obtuso y mucronado, base redondeada, coriáceas, verde más oscuro 

en el haz, nervadura central rojizo, glabras. 

FLORES: Polígamo dioicas, a veces monoicas, en panículas terminales, 

piramidales, de hasta 10 cm. de largo;  flores hermafroditas y unisexuales cortamente 

pediceladas; cáliz pequeño, con mas de 1 mm. de largo, con cinco sépalos aovados, 

imbricados, verde-rojizos; pétalos 5, oblongos, de 2,5 mm. de largo, imbricados, 

amarillentos a rojizos; estambres 5, insertos en disco grueso, pentalobado, filamentos 

más cortos que los pétalos, anteras dorsifijas, aovados, amarillentos; ovario ovoide, 

unilocular, con 3 estilos laterales terminados en estigmas inconspicuos. 

FRUTO:  Sámara semileñosa, cultriforme, nítida, primero rojizo, a la madurez de 

color castaño; porción seminífera ovoide con mas de10 mm. de largo x 4 mm. de ancho, 

ala oblonga, de unos 2 cm. de largo x 1 cm. de ancho. Unas 10.000 sámaras pesan un 

Kilogramo. 

RAMAS TERMINALES:  Delgadas, algo tortuosas, por lo común con espinas 

axilares uninodales, rectas, de 1-2 cm de largo. LEONARDIS, F. (1.975) 

CARACTERES XILOLOGICOS DE LA MADERA:  

Presenta en el corte transversal una corteza de 2-5 cm. de espesor y una albura blanco-

rosado de 3-8 cm. que envuelve el duramen castaño-rojizo, suavemente veteado, de 

Figura Nº 2: a. rama fructífera 

(x1/2); b. Flor masculina (x6); c. Flor 

femenina (x6); d. Fruto (x1, 5); Dib. 

Carlos M. Oliva. Fuente: REVISTA 

DEL MUSEO DE LA PLATA 

(1.938)  
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textura fina, homogénea y difícil trabajabilidad por la disposición entrecruzada de sus 

elementos constitutivos de 1,200 Kg/dm
3 
.  

Constitución histológica de Schinopsis balansae Engler :  

Corte Transversal: Presenta porosidad difusa, con un término medio de 20 vasos 

por mm
2
, siendo el 50 % de tipo múltiple, unidos de a tres, cuatro o más poros entre sí; 

35 % solitarios y el resto en cadena o agrupados. En su mayor porcentaje presenta un 

diámetro de 145 micrones, siendo los vasos solitarios de forma variada; redondos, 

elípticos y ovales. El porcentaje de extracto de tanino que posee Schinopsis balansae 

Engler, es del 30 a 35%. Los vasos poseen el 80 % del tanino y además contienen 

cristales de oxalato de calcio y una abundante tilosis que aumenta la resistencia y dureza 

de la madera. 

Corte Longitudinal Tangencial: Se observan las fibras que son de sección 

poligonal, muy numerosas, de pared espesa y lignificada, cortas, de trayectos sinuosos y 

entrecruzados. El lúmen de las fibras contiene bastante tanino. Los radios leñosos son 

hileras tri, bi, multi y uniseriados, según su abundancia. Hay de 4 a 8 por mm. con altura 

variable entre 24 y 80 micrones y una anchura de 45 a 60 micrones, en su interior. 

También se puede observar la presencia de algunos canales gomíferos. 

Corte Longitudinal Radial:  Se observan los radios leñosos ya mencionados 

precedentemente, y el parénquima leñoso que es poco abundante, paratraqueal 

vasicéntrico y a veces, terminal. 

CARACTERES ANATÓMICOS MACROSCOPICOS DE LA MADERA:  

Anillos de crecimiento poco demarcados. Porosidad difusa. Poros en su mayoría 

cortos y también solitarios; muy pequeños; sólo visibles con lente de mano y ocluidos 

por sustancias negruzcas (tanino y tílides). Parénquima leñoso vasicéntrico delgado y 

también terminal. Radios leñosos muy finos, rectilíneos y visibles con lente de mano". 

CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS DE LA MADERA:  

Propiedades Físicas (de estado verde a 15% de humedad). 

 



3. CARACTERIZACIÓN DE Schinopsis balansae Engler  

 

 25 

Cuadro N° 1 

 

Propiedades Mecánicas  Cuadro N° 2 

FLEXIÓN ESTÁTICA  FLEXIÓN AXIAL  

Módulo de 

rotura  

Kg/cm
3
 

Módulo de 

elasticidad 

Kg/cm
3
 

Módulo de 

rotura 

Kg/cm
3
 

Módulo de 

elasticidad 

Kg/cm
3
 

Dureza 

Normal a la 

fibra Kg/cm
3
 

 

Trabajabilidad 

  

1.400 154.000 850 ______ 1.200 2 ï 3 ï 4  * 

*2:Dura para clavar; *3:Dura para machimbrar; *4:Dura para aserrar. TORTORELLI, L. 

(1.956) 

UTILIZACION INDUSTRIAL DE LA MADERA:  

El uso principal de Schinopsis balansae Engler es la extracción de tanino; además 

puede ser solicitado para construcciones a la intemperie, por su durabilidad y 

resistencia. Se emplea para la elaboración de durmientes o traviesas de ferrocarriles. 

Según LUCAS TORTORELLI, algunos durmientes habían prestado servicios durante 

50 años y aún se hallaban en buenos condiciones, al ser utilizados. Se lo utiliza en la 

construcción de puentes, pilotes, postes, varillas, alcantarillas, guardaganados, 

umbrales, bases de columnas edificios, cordones de plataformas, montantes para 

barreras, peldaños de escaleras para puentes de peatones, rastreles para traviesas, 

estructuras muy resistentes, cubiertas de muebles, etc., adquiriendo más dureza cuando 

está sumergida en el agua. También se la utiliza en tornería, para tabaqueras, pipas, 

bolos, bochas y tallas, por ser una madera dura. 

3.3. HABITACIÓN  

Schinopsis balansae Engler es una especie que por su temperamento heliófilo, 

soporta los extremos de temperatura, cuyas características de gran rusticidad y 

plasticidad le permiten actuar como especie colonizadora de ambientes de suelos en 

media lomas y bajos. 

"Es un conspicuo ejemplar de la subregión chaqueña oriental o húmeda, con 

precipitación media anual de 1.000 a 1.200 milímetros, disminuyendo la frecuencia 

poblacional de esta especie hacia la región subhúmeda o de transición (1.000 a 800 mm 

CONTRACCIÓN  

Peso Específico (Kg/dm
3
) Radial Tangencial Volumétrica 

1,200 4,3 7,4 11,3 
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de precipitación media anual), encontrando su máximo bioecológico en la zona húmeda. 

Dependiendo de la cantidad de árboles portagranos en el área, a veces forma masas 

puras de quebrachales, en ocasiones alterna su presencia con otras especies heliófilas 

como Quebracho blanco (Aspidosperma quebracho blanco), Algarrobos en general 

(Prosopis sp), etc. Pero debido a que Schinopsis balansae Engler es muy sensible a la 

luz, si no recibe suficiente cantidad, se inhibe su normal desarrollo y crecimiento. 

Hacia el oeste chaqueño, donde ya disminuyen las precipitaciones pluviales (800 a 

600 milímetros de promedio anual), se reduce notablemente su presencia o abundancia 

en estas zonas caracterizadas por paleocauces y bajos donde se mantiene la humedad. 

 En la zona oriental del Parque Chaqueño, se hallan claramente definidos cuatro tipos 

forestales predominantes: 

 1. Bosque Alto Explotado. 

 2. Bosque Bajo en Formación. 

 3. Bosque en Formación. 

 4. Bosque de Especies Colonizadoras. 

De acuerdo a la clasificación del Inventario Forestal de la Provincia de Formosa 

(1.979) el autor tipifica los bosques de la Región Chaqueña de la siguiente manera: 

"Bosque Alto: Es pluriestratificado y pluriespecífico, con árboles que superan los 

25m de altura; los aspectos principales son humbrófilos, como ejemplos: Palo blanco 

(Calicophyllum multiflorum), Lapacho (Tabeuia sp.), Guayaibí (Patagonula americana) 

etc. Este tipo de formación posee 5 estratos. 

El bosque alto puede ser virgen ó explotado. Aunque actualmente ya no existen 

bosques vírgenes. 

Bosque Bajo en Formación: Posee una altura menor a 25m. y está constituida por 

especies de temperamento medio ó también de temperamento fuerte, como ejemplo: 

Urunday (Astronium balansae), Guayacan (Caesalpinia paraguariensis), Quebrachos 

(Schinopsis balansae, Aspidosperma quebracho blanco), etc. posee hasta 3 estratos. 

También puede ser virgen ó explotado. 
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Bosque en Formación: Se trata de un bosque joven, de densidad normal, que 

evoluciona hacia el clímax. En el estrato superior predominan las especies heliófilas y 

en el interior comienzan a aparecer las especies de media sombra. 

Bosque de Colonizadoras: Es una asociación pura o casi pura de especies 

colonizadoras o pioneras, se regeneran sobre la base del portagrano que existe 

alrededor, pudiendo formarse un Vinalar conjunto de vinales (Prosopis ruscifolia) 

Algarrobal conjunto de algarrobos (Prosopis sp.) quebrachal conjunto de Quebrachos 

(Schinopsis sp.) etc. después de varias décadas aparecen las especies consolidadoras 

como: Palo cruz (Tabebuia nodosa), Ivira piutai (Ruprestchia polistachia), Guayacan 

(Caesalpinia paraguariensis), etc". PERFUMO, R. (1.979) 

"De los cuatro, en el único tipo forestal que no predomina Schinopsis balansae 

Engler es en el primero. En el tipo forestal 2, su abundancia es menor, en el 3 aumenta; 

y en el 4 es la especie principal, con un 50% de representatividad". REBORATTI, H.; 

DELVALLE, P. (1.987) 

"Estos suelos son: arcillosos, compactos, con déficit en el drenaje, de poca 

profundidad, con buena cantidad de minerales, fósforo, calcio, potasio, etc". 

LEDESMA, L (1.992) 

"El aspecto de los bosques donde predomina Schinopsis balansae Engler en las 

diferentes formaciones está constituido por numerosas esencias forestales entre las 

cuales el quebracho colorado chaqueño está representado según las regiones por un 

porcentaje variable del 5 al 50%. Entre estos bosques existen extensiones de 

dimensiones variables sin árboles o con muy pocos, denominadas abras, que son 

utilizadas para el pastoreo del ganado usado en las explotaciones, para acumulación de 

los materiales extraídos y aún para el cultivo de productos agrícolas necesarios para los 

habitantes de esas regiones". GALARZA, J. (1.915)  

3.4. LONGEVIDAD  

La longevidad del quebracho colorado chaqueño se puede determinar por 

estimaciones de la edad de esta especie que han realizado algunos estudiosos que se han 

dedicado a ello. En general existen muy pocos trabajos serios, realizados con 

detenimiento, sobre todo lo referente a la especie Schinopsis balansae Engler. 

Una de estas referencias se encuentra en el estudio de KOUTSCHÉ, V. (1923) quien 

investigó la longevidad de los árboles de quebracho colorado chaqueño en forma muy 
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minuciosa y bien diseñada. Como medio para determinar la edad, se valió del recuento 

de anillos observados en el corte transversal de cada árbol apeado destinado al estudio. 

Por lo general los anillos son más visibles en árboles jóvenes, pero mediante técnicas de 

lijado y pulido también se evidencian en árboles de mayores diámetros. 

La longevidad del quebracho colorado estudiada por KOUTSCHÉ V. fue 

establecida en este estudio a partir del  recuento de anillos de crecimiento y de su 

relación con el diámetro y la altura de los mismos. Los resultados se sintetizan en este 

cuadro, donde a partir de ello se pueden inferir algunas conclusiones:  

Cuadro N° 3 

   Relación  Longevidad ï Diámetro ï Altura  de  Schinopsis  balansae  Engler 

Categorías diamétricas 

(expresado en centímetros) 

Altura 

(expresado en 

metros) 

Longevidad 

(expresado en años) 

20-25 13,5 62 

25-30 14,2 79 

30-35 15,2 96 

35-40 16,0 113 

40-45 16,9 128 

45-50 17,6 142 

50-55 18,3 157 

55-60 18,9 176 

60-65 19,4 196 

65-70 19,7 216 

70-75 20,2 244 

  Fuente: Koutsché, V. (1923). 

Estos datos teóricamente establecidos y prácticamente verificados, indican que los 

árboles de quebracho colorado chaqueño llegan a su valor máximo de evolución con 

una longevidad que oscila alrededor de los 250 años, en la cual alcanzan un diámetro 

medio ubicado en la categoría  de diámetro de 65 ï70. 

Claro está que este estudio muestra la edad de corta o turno de Schinopsis balansae 

Engler, por lo tanto quiere decir que la especie llegaría a mucho más edad, incluyendo 

su estado de decrepitud.  
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3.5. CRECIMIENTO  

Los estudios más actuales sobre crecimiento en general de las especies (de lento 

crecimiento) del Parque Chaqueño Oriental, coinciden que la tasa oscila entre 1 - 2 m
3
 

por hectárea por año (DELVALLE, P. y otros, 1.996) susceptibles de aumentar a 4 ï 5 

m
3
 por hectárea por año en función de la aplicación de tratamientos silvícolas adecuados 

(PEREZ, V. y otros, 1.995) 

 

 

Existen algunas experiencias de manejo de bosques nativos en la Provincia del 

Chaco, con clausuras, y es posible pensar que las condiciones de crecimiento actuales se 

mantendrán al menos 10 ó 15 años más, debido a la falta aún de manejo de bosques 

nativos en toda la provincia.  

También se debe considerar que una parte de este crecimiento no integra la 

posibilidad de la masa boscosa, pues el deterioro de la existencia forestal actual es 

agudo y consecuentemente requiere la restauración del capital bosque.   

 "Se considera que el papel preponderante en el crecimiento y desarrollo del 

quebracho colorado, lo tiene la constitución físico-mecánica del suelo y la profundidad 

en que se encuentran las aguas freáticas, acondicionándose la accesibilidad del sistema 

 

Figura Nº 3: Vista de un corte transversal del fuste de Schinopsis balansae 

Engler, con 50 cm de diámetro normal.  
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arcillo-arenoso hasta areno-arcilloso, permeables y agradables, donde se encuentran los 

mejores quebrachales". LEBEDEFF, N. (1.933) 

"Se observó una plantación joven de siete árboles de quebracho en su evolución 

durante los primeros veinte años. El ensayo fue llevado a cabo en el establecimiento 

ñSanta Feliciaò, en Santa Fe. Cinco de los §rboles adquirieron a los veinte a¶os una 

altura media de cinco metros y un diámetro normal de catorce centímetros. Se dedujo 

así un crecimiento medio anual de siete milímetros en diámetro, y declaró que se trata 

de un crecimiento rápido si se compara con árboles como el roble, abedul, olmo, etc, en 

Rusia". DURLAND, W. (1.923) 

Aunque estas cifras experimentales sean verdaderas, un estudio basado sobre un 

número de tan sólo siete árboles, no tiene preponderancia estadística, por lo tanto carece 

de rigor científico; además, un estudio de crecimiento realizado en forma circunscripta a 

un área relativamente reducida, no es  representativo de toda el área de dispersión del 

quebracho dentro del Parque Chaqueño. Según la opinión unánime de los expertos, el 

crecimiento del quebracho colorado en el Chaco no pasa los 3 milímetros anuales. 

 "Se afirma que el crecimiento observado por DURLAND, W. (1.923) sólo puede 

ocurrir en condiciones excelentes del ensayo, y solamente durante los primeros veinte 

años;  el crecimiento posterior aún en condiciones experimentales, es mucho menor. De 

modo que la presunción del crecimiento rápido del quebracho es absolutamente 

errónea". KOUTSCHÉ, V. (1.932) 

A partir del estudio de la longevidad realizada por KOUTSCHÉ, V. (1.932) éste 

completó los estudios determinando también el crecimiento o incremento volumétrico 

del quebracho colorado chaqueño, a partir del cual obtuvo tablas de cubicación 

utilizadas hasta la actualidad en inventarios forestales en el Chaco. 

Mediante el recuento de anillos de cada tronco de los árboles respectivos, realizó 

este trabajo por el m®todo de ñárbol tipoò, puesto con un elevado n¼mero de §rboles, 

para cada una de las categorías diamétricas y provenientes de diferentes sitios, 

cubicando árbol por árbol y obteniendo varias muestras de tortas ya segmentada la 

longitud total del tronco de cada árbol, obteniendo curvas y gráficos para crecimientos: 

periódico, anual y medio. Asimismo KOUTSCHÉ, V. (1.932) incluyó en sus estudios: 

el volumen de rollizos gruesos, ramas gruesas y ramazón de los árboles de quebracho de 

distintas categorías diamétricas y edades correspondientes. 
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Los resultados hallados por KOUTSCHÉ, V. (1.932) se sintetizan y agrupan en este 

cuadro: 

Cuadro N° 4 

  Categorías 

Diamétricas 

Altura en 

mts 

Longevidad   

en años 

Rollizos en 

% 

Ramas 

importantes 

en % 

Madera 

tánica en 

% 

Ramas 

residuales 

en % 

20 ï 25 13,5 62 14,5 - 14,5 29,3 

25 ï 30 14,2 79 20,3 0,1 20,5 33,4 

30 ï 35 15,2 96 23,6 1,8 25,4 35,4 

35 ï 40 16,0 113 26,2 3,8 30,0 35,5 

40 ï 45 16,9 128 28,3 5,9 34,2 33,4 

45 ï 50 17,6 142 29,8 8,1 37,9 30,1 

50 ï 55 18,3 157 31,3 10,1 41,4 26,7 

55 ï 60 18,9 176 32,5 11,8 44,3 23,5 

60 ï 65 19,4 196 33,7 13,7 47,4 20,6 

65 ï 70 19,7 216 34,8 15,4 50,2 18,3 

70 ï 75 20,2 244 35,8 16,5 50,3 16,5 

El crecimiento periódico indica que a la edad de 250 años, adquiere su valor 

máximo y si se corta en esa época se evitan pérdidas originadas por enfermedades. 

Comparando estas cifras con sus similares correspondientes a árboles de roble o 

pinos, hay que admitir que el crecimiento del quebracho colorado es sumamente lento. 

ñAnte estos resultados estimo que son las generaciones futuras las que vendr§n a 

resolver en su totalidad el problema de elevar el rendimiento de los quebrachales. 

Nuestra tarea es el estudio largo y delicado para determinar las condiciones de 

crecimiento...ò. Criterio este compartido con KOUTSCHÉ, V. (1.932) 
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3.6. REGENERACIÓN NATURAL DE Schinopsis balansae Engler EN EL 

PARQUE CHAQUEÑO. REVISIONES 

"La regeneración natural de Schinopsis balansae Engler se produce normalmente en 

los espartillares, conjunto de espartillos, pasto duro (Elionurus spartina) siendo especie 

colonizadora. El factor adverso más importante  lo constituye la quema de los 

espartillares por los ganaderos, razón por la que debe reglamentarse la actividad 

ganadera en los lotes forestales o excluir definitivamente la ganadería en ellos. La 

presencia de brinzales o diseminado (primer etapa de la regeneración natural) en las 

tierras blancas es decir aquellos tipos de suelos localizados donde la sal aflora en 

superficie, se debe principalmente a que los incendios se cortan en estos suelos por la 

falta de vegetación. Los quebrachales del parque chaqueño se encuentran actualmente 

en evolución progresiva, es decir que es posible la conservación a perpetuidad de las 

masas constituidas por esta importante especie forestal, la cual cumple su ciclo 

biológico completo, siendo posible la instalación del joven repoblado, cuando las masas 

son tratadas de modo conveniente. Por lo tanto, es silvícolamente normal el 

aprovechamiento de los individuos maduros y la instalación del repoblado que 

asegurará la perpetuidad de la masa. En la hidrosere chaqueña la formación de los 

quebrachales acompañados de aromito (Acacia aroma), tusca (Acacia cavens), 

algarrobo (Prosopis sp.), palo cruz (Tabebuia nodosa), etc., constituye una etapa 

intermedia entre el espartillar y el monte alto. El principal inconveniente observado en 

la regeneración de los quebrachales, lo constituye la ganadería que se practica en las 

áreas forestales, pues esta actividad requiere la quema de los espartillares para lograr 

pastoreo y destruir la garrapata. 

Durante estas quemas son destruidas todas las jóvenes plantas de quebracho 

colorado que se desarrollan al abrigo del espartillo, gramínea que forma la cubierta viva 

de las pampas altas del Chaco. Sólo escapan a la acción del fuego aquellas plantas que 

creciendo en las tierras blancas no son alcanzadas, pues el incendio se corta en esta zona 

por falta de material combustible. Esta circunstancia ha hecho que los pobladores de las 

zonas forestales atribuyan al quebracho colorado preferencia por este tipo de suelo, 

afirmación dudosa, pues en zonas reservadas, donde no se quema el espartillar, se 

observa la regeneración del quebracho al abrigo de la mencionada hierba. 

La característica de masas mezcladas, constituidas por varias especies no todas de 

valor industrial, hace que los establecimientos dedicados a la fabricación de tanino se 
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vean abocados al problema del exclusivo aprovechamiento del quebracho, que no 

constituye el principal elemento del bosque chaqueño, circunstancia que hace necesario 

un tipo de aprovechamiento selectivo que ocasiona el empobrecimiento de las masas por 

la extracción de la esencia de mayor valor económico. Pero, por el relativamente escaso 

número de individuos, la extracción, para que resulte económica, debe realizarse sobre 

todos los ejemplares de quebracho, quedando de esta manera la masa forestal 

empobrecida, al extremo de no dejarse en pie el número necesario de portagranos. La 

solución a esta situación puede buscarse en una fuerte restricción de los 

aprovechamientos, siendo necesario en este caso radicarlos sobre grandes superficies, 

para poder suministrar la materia prima que exigen las fábricas. Esta técnica tiene el 

inconveniente de encarecer el costo. 

La restricción de las extracciones permitiría la regeneración de las masas antes de 

realizar nuevos aprovechamientos en la misma zona. Durante el período de regeneración 

es imprescindible evitar la quema de los campos y el pastoreo en las áreas que se 

regeneran; será sólo factible en la zona ya repoblada y cuando los individuos del bosque 

hayan adquirido el desarrollo suficiente como para que los animales no les causen 

daños, reforzándose la regeneración mediante la siembra directa o plantación en las 

zonas donde la regeneración natural no sea suficiente. De esta forma las futuras masas 

se instalarán en los lugares que reúnan las mejores condiciones ecológicas y 

econ·micas, proximidad a la f§brica, poblaciones, ñv²as de sacaò, etc®tera. 

En las pampas altas, espartillares o agrupaciones de "espartillo" (Elionorus 

spartina), el quebracho colorado se comporta conjuntamente con el algarrobo (Prosopis 

sp.) y aromito (Acacia aroma), como esencia colonizadora, siendo suficiente la 

protección que ofrece el espartillar, las especies acompañantes citadas y las masas de 

monte natural próximas. 

Las precedentes observaciones de carácter técnico, han de ser las bases para la 

implantación de una política forestal de protección de los quebrachales, ya que el 

principal factor regresivo lo constituye el irracional aprovechamiento de los campos con 

bosques de esta especie, primero por una ganadería extensiva como consecuencia de la 

cual es de imprescindible necesidad quemar los espartillares, y segundo por las 

extracciones selectivas realizadas en las masas naturales sin respetarse las más 

elementales normas silvícolas. 
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De acuerdo a cálculos aproximados, las existencias de quebracho colorado 

permitirían mantener en las condiciones actuales a la industria tánica, durante todo el 

período de regeneración, crecimiento y maduración de los individuos del futuro bosque, 

de tal forma que todavía es posible pasar de los aprovechamientos radicados en las 

masas naturales, con todos sus inconvenientes, a los aprovechamientos radicados en 

masas artificiales puras o de pocas especies, como en la citada asociación de quebracho 

con algarrobo, conducidas racionalmente con todas sus ventajas y sin períodos de 

espera. 

Las notables características tecnológicas de esta especie, privilegio de pocas 

naciones en el mundo, hace que deba ser considerado muy especialmente el futuro de 

esta riqueza natural, con la que nuestro país fue notablemente beneficiado por la 

naturaleza". Criterio este que ya lo estableció VALENTINI, J. (1.960) 

3.7. FORESTACIÓN DE Schinopsis balansae ENGLER EN EL PARQUE 

CHAQUEÑO. 

"La regeneración artificial, mediante semilla, exige gran cantidad de semillas por 

hectárea. En el caso que el stock de éstas, resulte escaso deberá recurrirse a plantación 

con planteles, en macetas de barro o similares. La acción de las heladas puede evitarse 

mediante invasión de malezas durante los meses del invierno en los lotes plantados o 

sembrados. El deshierbe se realizará al iniciarse la primavera manteniéndose los lotes 

limpios de malezas hasta fines de febrero. Es importante no realizar el desmalezado en 

los meses de verano, cuando las plantas tienen menos de dos años de edad, pues al ser 

descubiertas en esa época son destruidas por la acción del sol. En el caso de no haberse 

tratado oportunamente es preferible postergar esta tarea hasta la próxima primavera. 

También resulta muy favorable la asociación del quebracho colorado con otras 

especies. En experiencias realizadas sobre reforestación en el lugar denominado General 

Obligado, se asoció al quebracho colorado con algarrobo, tratándose dicha parcela 

actualmente mediante cortas por aclareos sucesivos hasta conseguir la total repoblación 

del quebracho colorado. 

También en la reforestación realizada en el lugar denominado Capitán Solari se 

efectuó por siembra directa al abrigo de un quebrachal natural. En este caso se sigue el 

mismo criterio; una vez desarrollado suficientemente el quebrachal pueden iniciarse las 
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cortas por aclareos sucesivos de la masa adulta que actualmente cumple función de 

protección. 

De acuerdo con experiencias que se hallan en ejecución, en una parcela de 

quebracho colorado asociado con aromito (Acacia aroma), se aplicó el método de cortas 

por aclareos sucesivos, con el objeto de mantener una cubierta suficiente para evitar la 

acción de las heladas, realizándose la corta final una vez que el repoblado joven haya 

alcanzado un desarrollo tal que pueda soportar la acción del medio ambiente, entre los 

cinco y diez años según sitio. También se aplicó, en la misma parcela, el método de 

cortas a hecho en fajas alternas. Estas fajas son lo suficientemente angostas como para 

lograr la protección lateral del joven repoblado y dirigidas de Este a Oeste con el objeto 

de lograr la máxima exposición. La siembra se produciría en el caso de quebrachales 

puros, por la diseminación anemófila originada en los árboles que crecen al borde de las 

fajas taladas, durante el mes de febrero, o en su defecto se recurrirá a la siembra directa 

por golpes a distancias de 0,30 m por 1 m; o plantación a 2 m X 1 m 

La distancia entre plantas podría ser de 0,50 m por 1 m, lo que representa una 

densidad de 20.000 plantas por hectárea, realizándose los aclareos necesarios para 

mantener la masa en estado óptimo y lograr materia prima. Además permitiría la 

extracción de árboles jóvenes que constituyen material de buena calidad para la 

elaboración de tanino, realizándose la corta final cuando el resto de los ejemplares de la 

masa hayan alcanzado su completa madurez. Estos aprovechamientos parciales 

permiten acortar el turno de los quebrachales, principal inconveniente con que se 

tropieza en la reforestación con esta especie, ya que los productos obtenidos en los 

aclareos pueden ser industrializados. 

Las cortas por aclareos sucesivos aplicadas en el monte natural, hacen posible la 

utilización de los productos obtenidos en la elaboración de carbón y leña 

principalmente, realizándose además la eliminación del soto-bosque y cubierta viva. La 

repoblación se hace por siembra directa o plantación con el objeto de iniciar la 

regeneración de la masa tratada. Posteriormente, cuando los individuos de la masa 

inicien la fructificación, la regeneración natural será suficiente para lograr este objetivo, 

y solamente será reforzada por la repoblación artificial en las áreas donde es deficiente. 

Esta técnica ha sido puesta en práctica en la reforestación del lugar denominado Capitán 

Solari en el año 1958, realizándose la repoblación con plantas de quebracho colorado, 

lapacho y jacarandá y siembra directa de urunday y espina de corona, siendo la técnica 
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más aconsejable para lograr el mejoramiento de los bosques del Chaco". Actuaciones 

éstas recogidas por VALENTINI, J. en una publicación del año 1.972. 

EN LA ACTUALIDAD  

En forma privada existen en total en la provincia del Chaco alrededor de 500 

hectáreas reforestadas con Schinopsis balansae Engler. de acuerdo a los datos aportados 

por el Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (I.I.F.A.) (2001) 

En la provincia de Formosa se están iniciando forestaciones con esta especie.  

De las parcelas experimentales de forestación realizadas por VALENTINI, J.  (1.950 

y 1.960), quedan alrededor de treinta hectáreas en macizo y a distintas densidades, de 

las cuales, aquellas parcelas localizadas en el Departamento General Donovan en la 

Estación Forestal General Obligado, Provincia del Chaco, a los 59º 48´ longitud Oeste y 

26Ü 56ô latitud Sur, fueron estudiadas por  DELVALLE, P. Y REBORATTI, H. (1.994), 

determinando un crecimiento promedio de 2m
3  

por hectárea por año. En la actualidad 

aún continúan bajo el seguimiento y estudio por DELVALLE, P. 
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4. Schinopsis balansae ENGLER  EN EL PARQUE CHAQUEÑO  

4.1. FISIGRAFIA Y DESCRIP CIÓN DE LOCALIZACIONES  

El área donde se ha realizado el estudio se halla ubicada dentro de la región 

denominada Parque Chaqueño, que a su vez responde a la unidad natural llamada 

GRAN CHACO SUDAMERICANO, comprendido éste por el Sudeste de Bolivia, Sur 

de Paraguay, Sudoeste del Matto Grosso Brasil y Nordeste de la Argentina. 

En el idioma de los incas, el Quechua, la palabra chacu expresa una forma de cazar 

en grupos organizados, de allí con el correr de los tiempos surge la denominación 

castellanizada de Chaco para la formación conocida como el Gran Chaco 

Sudamericano. 

El Chaco es la mayor formación de bosques y sabanas después de la Amazonía en 

Sudamérica. Con una superficie de aproximadamente 100.000.000 de hectáreas, que se 

extiende desde el piedemonte andino en el sudeste de Bolivia hasta el centro del 

Paraguay, el norte de Argentina y una pequeña porción del sudeste del Brasil; el 46 % 

de la superficie total corresponde a la Argentina. 
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Figura Nº 4: Mapa del Gran Chaco Sudamericano. Fuente: Zerda, H. (UNSE) 

Presentación  de La Región del Chaco por Internet.  
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Para dar una clasificación puntual del Parque Chaqueño Argentino se cita la realizada 

por MORELLO, J. y ADÁMOLI, J. (1.968) quienes describen que su límite oriental de 

Norte a Sur, es el río Paraguay, hasta su confluencia con el río Paraná, el borde 

occidental de los esteros del Iberá en Corrientes, borde que coincide con el entorno de 

las extensivas efusiones de lavas basálticas que marcan el final del período Triásico, que 

forman parte del estrato subyacente- (cfr. PADULA, E. y  MINGRAM, A. 1.963 y 

1.966 a), y el río Paraná desde los 29º de latitud Sur hasta el límite austral del Chaco. 

El límite Oeste está dado por las Sierras Subandinas y Pampeanas, pero por aquellos 

encumbramientos cuya altura admite la instalación de una vegetación que responde a un 

termoclima ñmontanoò, totalmente distinto al chaque¶o, ya que las serran²as bajas est§n 

incluidas tentativamente en el Chaco porque no representan un cambio de ambiente lo 

suficientemente profundo como para detener el avance de los ecosistemas chaqueños. 

El límite Sur desde el río Paraná hasta los 63º de longitud Oeste coincide, al igual 

que buena parte del límite Oriental, con el entorno de las efusiones de lavas basálticas, 

coincidencia que se da con la vecindad del paralelo 30º de latitud Sur y que por razones 

prácticas ha sido elegido como límite. Al Norte también por razones prácticas está en la 

frontera con Paraguay y Bolivia. 

El Parque Chaqueño, dentro del territorio Argentino, se halla comprendido por las 

siguientes provincias: Chaco y Formosa en su totalidad, Santiago del Estero en su casi 

totalidad, una fracción al Noroeste de Corrientes, una franja Norte de Santa Fe, la banda 

Oriental de Salta, una fracción al oriente de Tucumán, una pequeña porción del Sudeste 

de Jujuy, una pequeña parte del Norte de Córdoba, una porción reducida del Sudeste de 

Catamarca y la cuña Noroeste de Entre Ríos. Abarca en su totalidad una superficie de 

46.000.000 hectáreas, correspondiendo a la fracción de la región fitogeográfica del  

Chaco Argentino.  
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Figura Nº 5: Mapa indicativo de las provincias de la Argentina que componen el 

Parque Chaqueño Argentino. 

El área de dispersión del quebracho colorado en Argentina es bastante extensa, 

comprendiéndose en las denominadas formaciones Chaqueña, Subtropical, 

Mesopotámica y la del Monte. Se extiende desde Formosa hasta el Norte de Santa Fe, 

aproximadamente a la altura de Fives Lille y desde Corrientes hacia el Noroeste de 

Entre Ríos hasta el centro de la provincia del Chaco, hasta la localidad de  Las Breñas 

de  esta última provincia. 
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En el área donde se halla Schinopsis balansae Engler, la temperatura media es de 24 

a 28º C durante el verano, y que en el invierno se tienen como mínimo 12º C. 

En la zona occidental del Parque Chaqueño se ubica prácticamente sobre el 

meridiano de 60º. 

Varios autores coinciden en que Schinopsis balansae Engler se encuentra entre las 

latitudes meridionales de 30º hasta 21º lindando con el río Pilcomayo, y longitud Oeste 

57º hasta 64º, lindando con el río Bermejo. Considerando la división del Chaco en tres 

partes: al Norte del Pilcomayo, el Chaco boreal; al Sur del Bermejo, Chaco austral; y la 

zona comprendida entre ellas, Chaco Central. 

Como método de ubicación general de la especie Schinopsis balansae Engler, dentro 

del área de estudio, se tomaron como referencia los siguientes antecedentes: 

"La zona de los quebrachales se divide en tres regiones: Región Oriental, húmeda; 

Región Meridiana, ubicada al Oeste del meridiano de 60º que penetra en forma angular 

por el Noreste de la provincia de Santa Fe hasta pocos kilómetros al Sur de la ciudad de 

Crespo; Región Occidental, seca, hacia el Oeste del meridiano de 60º en las provincias 

de Chaco y Formosa, provincia de Santiago del Estero y Este de Salta". TORTORELLI, 

L. (1.956) 

"El Schinopsis balansae Engler, se encuentra sobre todo en las provincias de Santa 

Fe, parte Norte de Entre Ríos, gran parte de Corrientes, y casi toda Chaco y Formosa. 

Fuera de la República Argentina, el área de dispersión del quebracho colorado se 

extiende comprendiendo el Occidente de la República del Paraguay, Sudeste de Bolivia 

y Sudoeste del Matto Grosso de Brasil". GALARZA, J. (1.915) 

"Esta especie habita esta especie los bosques Xerófilos del sur del Matto Grosso 

(Brasil), Paraguay y Nordeste de la Argentina". REVISTA DEL MUSEO DE LA 

PLATA (1.938) 

"Característico de la formación del Parque Chaqueño Oriental, abarca la parte Norte 

de la provincia de Santa Fe, Noroeste de las provincias de Corrientes y Entre Ríos, Este 

de las provincias del Chaco y Formosa y Sur del Paraguay. En nuestro país su área se 

localiza en la parte húmeda del Parque Chaqueño, influenciada por los ríos Paraná y 

Paraguay". CYTA Ciencia y Tecnología Agropecuaria (1.938)  
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4.2. ECOLOGÍA 

Schinopsis balansae Engler es una especie de temperamento heliófilo, exigente en 

agua y temperaturas elevadas; factores éstos, fundamentales para la etapa juvenil (del 

primero al segundo año) de la especie que se reproduce por semilla, pues una vez 

desarrollado suficientemente su profundo sistema radicular, soporta bien las sequías. 

Las heladas típicas de invierno, causan destrucción de su parte aérea, considerándose 

especie medianamente sensible a este factor climático. Soporta perfectamente los golpes 

de sol, los que no le causan ningún daño, superando su etapa juvenil. Es un árbol que en 

su máxima expresión alcanza los 24 metros de altura y 1,40 metros de diámetro normal, 

con fuste recto y esbelto de hasta 15 metros de longitud, con ramas de primer orden 

ascendente, formando copa obcónica, relativamente estrecha y densa. 

Corteza gruesa, muy agrietada dispuesta transversal y longitudinalmente, con placas 

irregularmente cuadrangulares de color pardo-oscuro. La copa se despoja de sus hojas 

más viejas en los meses de junio-julio hasta fines de agosto, ya que en este mes las 

temperaturas elevadas y las lluvias producen la brotación de nuevas hojas, por lo cual 

ambos procesos son simultáneos.  

La época de floración se inicia durante el mes de diciembre y principios de enero, 

durando varias semanas. La polinización es entomófila y anemófila, siempre que el 

viento sea húmedo y algo cálido, paralizándose cuando sopla el viento norte, seco y 

muy cálido. 

La semilla del quebracho colorado es alada y madura en la segunda quincena de 

febrero, época húmeda, permaneciendo poco tiempo en el árbol; de diseminación 

anemófila, cae debajo del árbol o se distribuye con el viento a medida que madura 

cuando los valores de precipitaciones son más elevados, período que puede extenderse 

según el año. Según apunta VALENTINI, J. (1.960) que un kilogramo de semillas 

contiene, aproximadamente 10.000 unidades; alcanzando su poder germinativo al 85% y 

que disminuye luego de un año hasta el 30 - 50 %, de semillas conservadas a 

temperatura ambiente. En inviernos fríos y secos se logra, en la primavera siguiente, un 

45 ï 50 % de germinación, no siendo así en los inviernos benignos y húmedos, en que el 

poder germinativo desciende a un 30 ï 40 %.  

 La raíz es muy profunda, por lo cual consigue esta especie mantener siempre su 

frondosidad aunque se encuentre en terrenos excesivamente secos. 
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 El principal problema de Schinopsis balansae Engler es sanitario, presentando 

frecuentemente ñpodredumbresò en varios grados de desarrollo, desde simples  manchas 

de extensión limitada, hasta el tronco completamente hueco, conocido vulgarmente con 

el nombre de ñca¶·nò. Estas afecciones perjudican al uso industrial, el que en tiempo de 

gran demanda de tanino consume toda clase de madera de quebracho, pero la situación 

es muy distinta cuando el mercado exige calidad. 

Esta disparidad, en cantidad y calidad, está íntimamente ligada a las exigencias 

silvícolas de la especie, la cual es sumamente heliófila y muy sensible a la competencia 

de la asociación vegetal que comúnmente se desarrolla. Esta exigencia en luz dura toda 

la vida, salvo en su estado juvenil que requiere una relativa protección ante rigores 

climáticos. 

El carácter sombrífugo de Schinopsis balansae Engler permite la formación de un 

tronco recto, largo y desprovisto naturalmente de ramas. 

La caída de las hojas se produce durante el mes de agosto, como consecuencia de las 

heladas, iniciándose inmediatamente la brotación, que se extiende durante el mes de 

septiembre. Este proceso fenológico se observa en los ejemplares más expuestos, pues 

en los individuos agrupados o protegidos por la vegetación circundante, asociada, no se 

observa abscisión natural de hojas.  Así por ejemplo, no se iniciará la floración hasta 

que la temperatura no alcance unos 38º C a la sombra y las semillas no germinarán si no 

concurren simultáneamente temperaturas elevadas y suficiente humedad. 

Schinopsis balansae Engler no es exigente en la constitución química del suelo, 

aunque del análisis de sus cenizas se desprende su necesidad de calcáreos ya que posee 

en su composición un alto porcentaje. 

Al llegar a la madurez, que prácticamente ocurre cuando la planta adquiere unos 30 

centímetros de diámetro normal, puede considerarse el  árbol casi formado, adquiriendo 

todas sus partes una cierta estabilidad en sus proporciones; se detiene su crecimiento en 

altura, en cambio se nota  un aumento gradual en diámetro y el desarrollo de poderosas 

ramas primarias. 
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Figura Nº 6: Individuos adultos de Schinopsis balansae Engler en masa. Asociado 

a especies forestales de temperamento delicado. Imagen registrada en el Parque 

Nacional Chaco en la Localidad de Capitán Solari Departamento Sargento Cabral 

Provincia del Chaco. 
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En la zona oriental del Parque Chaqueño, se hallan claramente definidos cuatro tipos 

forestales predominantes: 

 1. Bosque Alto Explotado. 

 2. Bosque Bajo en Formación. 

 3. Bosque en Formación. 

 4. Bosque de Especies Colonizadoras. 

De acuerdo a la clasificación del Inventario Forestal de la Provincia de Formosa 

(1.979) el autor tipifica los bosques de la Región Chaqueña de la siguiente manera: 

"Bosque Alto: Es pluriestratificado y pluriespecífico, con árboles que superan los 

25m de altura; los aspectos principales son humbrófilos, como ejemplos: Palo blanco 

(Calicophyllum multiflorum), Lapacho (Tabeuia sp.), Guayaibí (Patagonula americana) 

etc. Este tipo de formación posee 5 estratos. 

El bosque alto puede ser virgen ó explotado. Aunque actualmente ya no existen 

bosques vírgenes. 

Bosque Bajo en Formación: Posee una altura menor a 25m. y está constituida por 

especies de temperamento medio ó también de temperamento fuerte, como ejemplo: 

Urunday (Astronium balansae), Guayacan (Caesalpinia paraguariensis), Quebrachos 

(Schinopsis balansae, Aspidosperma quebracho blanco), etc. posee hasta 3 estratos. 

También puede ser virgen ó explotado. 

Bosque en Formación: Se trata de un bosque joven, de densidad normal, que 

evoluciona hacia el clímax. En el estrato superior predominan las especies heliófilas y 

en el interior comienzan a aparecer las especies de media sombra. 

Bosque de Colonizadoras: Es una asociación pura o casi pura de especies 

colonizadoras o pioneras, se regeneran sobre la base del portagrano que existe 

alrededor, pudiendo formarse un Vinalar conjunto de vinales (Prosopis ruscifolia) 

Algarrobal conjunto de algarrobos (Prosopis sp.) quebrachal conjunto de Quebrachos 

(Schinopsis sp.) etc. después de varias décadas aparecen las especies consolidadoras 

como: Palo cruz (Tabebuia nodosa), Ivira piutai (Ruprestchia polistachia), Guayacan 

(Caesalpinia paraguariensis), etc". PERFUMO, R. (1.979) 

"De los cuatro, en el único tipo forestal que no predomina Schinopsis balansae Engler es en el primero. En el tipo forestal 2, su 
abundancia es menor, en el 3 aumenta; y en el 4 es la especie principal, con un 50% de representatividad". REBORATTI, H.; 

DELVALLE, P. (1.987) 
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"Estos suelos son: arcillosos, compactos, con déficit en el drenaje, de poca 

profundidad, con buena cantidad de minerales, fósforo, calcio, potasio, etc". 

LEDESMA, L (1.992) 
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5.EXPLOTACIÓN DE LOS QUEBRACHALES DE Schinopsis balansae Engler. 

5.1. CRÓNICA DE LA EXPLOTACIÓN  

                  

Figura Nº 8: Primitivo carguío y transporte de rollizos de Schinopsis balansae Engler en el 

Chaco. Imagen del libro de Mezey, E. 

Durante el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX la explotación de las selvas 

de ribera sólo cubría necesidades locales, especialmente las de leñeros oriundos de la 

provincia de Corrientes que se arraigaron sobre tierras indias para obtener pequeñas 

cantidades de madera. El establecimiento de las colonias brindó nuevas bases de 

apoyo a la actividad forestal, para activar el comercio de maderas con los centros del 

Sur Argentino. Entre 1.870 y 1.880 existían más de 20 asentamientos de explotación 

de quebracho colorado, en las proximidades de la ribera del Paraguay-Paraná. 

En los crecientes requerimientos de tanantes del mercado europeo residió el 

principal incentivo para la explotación quebrachera del oriente chaqueño. En los países 

de Europa occidental la necesidad de curtientes determinó, desde 1.820, la utilización 

del extracto de Castaño (Castanea sativa) y de Mimosa (Acacia mollísima). 

"Ya en  el año 1.850, llegaban a Buenos Aires rollizos de quebracho colorado que 

los reducían a serrín para utilizarlos como material de taninos elaborados en 

curtiembres locales, que hasta entonces usaban cáscara de roble importadas". COZZO, 

D. (1.967) 



6. TRABAJOS DE  RECOGIDA  DE  DATOS  EN  EL  BOSQUE  

 62 

"En el año 1.872, el francés F. Poirier descubre las propiedades tánicas del 

quebracho en la provincia de Salta y regresa a Europa con la información. Viendo el 

interés despertado vuelve a la Argentina con el propósito de enviar quebracho a 

Burdeos, Alemania y Rusia. Mucho se ha escrito y criticado en pro y en contra de la 

explotación de los bosques de quebracho colorado, desde hace más de un siglo, en el 

Parque Chaqueño". MARZOCCA, A. (1959) 

GORI, G. (1.960) en su libro La Forestal (La Tragedia del Quebracho), publicado 

como ñLa Industria del Extracto de Quebracho en la Argentina frente al Holding 

Internacionalò, fue uno de los que más denunció esta explotación por aquella época. 

JOSÉ GARCIA PULIDO (1.975) en su publicación sobre LA EXPLOTACIÓN 

DEL QUEBRACHO E HISTORIA DE UNA EMPRESA, recoge una serie de datos 

que facilitan la interpretación de la crónica de la explotación, en éste sentido; La 

primer fábrica de tanino fue instalada en el año 1.894 por el Dr. Schmidt en la 

localidad de Peguajó, Provincia de Corrientes, a la que sucedió la establecida por los 

hermanos Harteneck en Calchaquí, Provincia de Santa Fe. En el año 1.902 junto a 

los hermanos Portalis y Renner, (este último de Hamburgo, Alemania) decidieron 

constituir una empresa para la explotación de extracto de quebracho a gran escala y 

por ello formaron la ñCompa¶²a Forestal del Chacoò. 

 

Figura Nº: 9 La Fábrica de extracto tánico del año 1.900. Imagen del libro de Mezey, E. 
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A partir de esa fecha comenzó esta nueva empresa a instalar importantes fábricas de 

extracto de quebracho (Figura Nº 9), tales como Villa Guillermina, Peguajó,  que fueron 

posteriormente adquiridas por el establecimiento de Calchaquí. 

Frente a la demanda internacional del producto, a medida que se conocía en el 

mercado europeo, ñLa  Compa¶²a Forestal del Chacoò se vio enfrentada con la 

necesidad de mayor inversión para poder incrementar la producción, a fin de 

abastecer la gran demanda. 

En el a¶o 1.905 los directores de ñLa Compa¶²a Forestal del Chacoò se 

entrevistaron con el bar·n Emile Beaument dôErlanguer, a los efectos de gestionar la 

obtención de las inversiones indispensables para ampliar las plantas fabriles e 

incrementar la producción.  

Lo aportado por la Compañía Forestal del Chaco a la nueva compañía con sede en 

Londres fue de 500.000 hectáreas de montes en arrendamiento, 160 kilómetros de vías 

férreas y además las fábricas de Villa Guillermina y de Calchaquí, maquinarias, 

locomotoras, vagones, barcos, lanchas para el transporte fluvial, ganado, etc. 

También recibió la nueva empresa la concesión de los rollizos destinados a la 

exportación, como igualmente del extracto de quebracho producido por la Santa Fe 

Lend Company, lo que significaba una cantidad de 4.180.000 toneladas de extracto. 

En el a¶o 1.908, ñThe Forestalò, adquiere la totalidad de las acciones de la 

Compa¶²a ñEl Taninoò 

Figura Nº 10: Transporte ferroviario de rollizos de Schinopsis balansae Engler. Imagen del     

libro de Mezey, E. 
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Con esta política de predominio de no compartir con otros los negocios que 

pudieran absorber solos, ya en 1.907, se construyó su propia flota fluvial, para 

independizarse de la Cía. Argentina de Navegación Nicolás Mihanovich, hasta ese 

momento monopolista del transporte fluvial del Litoral Argentino. 

Al estallar la primera guerra mundial, el ñPoolò realizaba sus ventas a trav®s de su 

agente alemán Otto Bolms de Hamburgo, que frente a los acontecimientos se replegó y 

creó en Londres la organización apropiada para la distribución de productos a diversos 

países neutrales, manteniendo a todo el personal íntegro dada la importancia del tanino 

como material de guerra. 

En 1.919 ñLa Forestalò form· un nuevo ñPool de Fabricantes de Extracto de 

Quebrachoò, en base a financiaciones, adjudic§ndose a cambio, el monopolio de las 

ventas en los países ya tradicionalmente consumidores del extracto de quebracho. 

Esta nueva organización, con todas las características de Pool, funcionó hasta fines 

de 1.923. La formación del mismo se componía de las siguientes empresas: 

La Forestal................................................................         100.000 Toneladas/año 

Quebrachales Fusionados.........................................           18.000         ñ 

Las Palmas del Chaco Austral..................................  9.000         ñ 

La Formosa...............................................................  9.000         ñ 

Campos y Quebrachales Puerto Sastre.....................  9.000         ñ 

Carlos Casado Lda....................................................  9.000         ñ 

Atorrasagasti, Piazza y Cía.......................................    8.000         ñ 

Puerto Guaraní..........................................................  7.500         ñ 

Puerto Galileo...........................................................  5.000         ñ 

Argentine Timber y Estates Co................................  2.500         ñ 

 Total de producción anual del Pool..............         177.000         ñ 
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Al término del convenio en 1.928, la capacidad de fábricas había superado su 

producción, sobrepasando las 450.000 toneladas anuales. 

Figura Nº 11: Playa de rollizos de Schinopsis balansae Engler. Imagen del libro de Mezey, E. 

Despu®s de la terminaci·n del Pool (1.931) ñLa Forestalò se encontr· con un stock 

en existencia de 1.000.000 de toneladas de extracto de quebracho, resultante del 

excedente del resto de las fábricas que formaban el Pool, con lo que se dispuso a dar un 

golpe de gracia a la industria taninera, declarando una importante rebaja en los precios 

de exportación. 

Esta guerra de precios fue ruinosa para la economía nacional que llevó a la quiebra 

a muchas de las empresas, y la mayoría de ellas fueron adquiridas por La Forestal. 

Los representantes de ñQuebrachales Fusionados S.A.ò presentaron un informe a la 

Comisi·n que fue impreso en forma de libro, con el t²tulo de ñLa Industria del Extracto 

de Quebracho ante los Poderes P¼blicosò. 

El cierre progresivo de la mayoría de las fábricas de extracto de quebracho que se 

sucedi· desde el a¶o 1.938 hasta nuestros d²as, fue la obra del grupo ñLa Forestalò. 

Llegaron a existir 32 fábricas productoras de tanino a partir de la explotación del 

quebracho.  

Actualmente  sólo quedan tres fábricas en Argentina: una se halla en la Provincia de 

Formosa y dos en la Provincia del Chaco; la fábrica que se halla en Formosa y una de 

las del Chaco pertenecen al ex grupo ñLa Forestalò. Hoy opera bajo el nombre de 

ñUNITAN s.a.i.c.a.ò y la f§brica restante en el Chaco es su competencia llamada 

INDUNOR. 
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5.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y EXPLOTACIÓN DE LOS BOSQUES DE 

Schinopsis balansae Engler. 

"El aprovechamiento de la riqueza forestal fundamentalmente basada en la 

explotación del Quebracho colorado fue el primer estímulo económico que gravitó en la 

planicie chaqueña, pero esa penetración sólo despejó el camino y no alcanzó a generar 

núcleos estables de poblamientos por las particularidades que reviste un hecho de 

economía destructiva. Según la clasificación de BRUÑES, J., asociado al nomadismo 

primitivo o a un asentamiento humano más o menos precario. 

 

El obraje, núcleo básico de la empresa explotadora de quebrachales, constituye una   

organización social y económica transitoria, dependiente de la riqueza, extensión, tipo 

de bosque explotable; y su radio de acción enmarcado por la distancia de transporte, la 

cual varía entre 20 o más kilómetros. 

Así, el obraje agrupó a los contingentes más numerosos y de condición social 

inferior; los hacheros se ligaron indirectamente a la gran empresa a través de los 

contratistas encargados de la explotación. La cantidad relativa de ejemplares de 

quebracho por unidad de superficie, obligó a la formación de cuadrillas integradas 

por hacheros, fleteros, administrativos, etc. Las tareas de elaboración de rollizo 

(talado, desrame, despuntado y descortezado), permitían la obtención sólo del 

duramen útil para la extracción de tanino. Mediante carros y alzaprimas arrastrados 

por bueyes se conducían los rollizos a través de las picadas hasta las playas de 

concentración o a las mismas fábricas. Cuando las distancias llegaban a ciertos 

límites se consideraba concluida la explotación del sector boscoso, que no perdía su 

ñvalor de presenciaò, por las caracter²sticas de la ñentresacaò, pero la disminuci·n 

              Figura Nº 12: Aspecto del antiguo obraje. Imagen del libro de Mezey, E. 
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considerable de ejemplares cortables, obligaba al traslado y con él la desocupación 

temporaria del obrajero, peones pagados por tanto. 

En 1.923 se introdujeron en el norte de Santa Fe, a los efectos de sustituir al 

hachero, las destroncadoras Monkey, que mediante un sistema de poleas y engranajes, 

fijados por un extremo a un árbol resistente, abatían los quebrachos, cortando sólo las 

raíces opuestas al sentido que ejercía la tensión. 

El valor adquirido por las maderas del bosque chaqueño se manifestó en la 

penetración ferroviaria, aprovechando el lomo Sudchaqueño-Santafesino cortando en 

línea recta la cuña boscosa; este avance ferroviario latió al ritmo de la explotación del 

quebracho. 

A las características del bosque y al fundamental transporte se agrega el régimen de 

la propiedad de la tierra y a los factores externos vinculados a la demanda del 

producto". BRUÑES, J. (1.925) 
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5.3. LA EXPLOTACIÓN DE Schinopsis balansae Engler EN EL CHACO. 

La cadena de producción y transformación de Schinopsis balansae Engler en el 

Chaco comienza con los permisos autorizados por la Dirección de Bosques provincial a 

los propietarios de las tierras o adjudicatarios del Instituto de Colonización. Aunque las 

modalidades pueden variar, el dueño o tenedor de la tierra por lo general no se involucra 

en el aprovechamiento y manejo de sus bosques, por lo cual es muy común que venda el 

bosque en pie a un tercero: ñel obrajeroò o contratista, quien realiza la faena y 

comercializa la producción. Aún así, el permiso es gestionado por el propietario legal de 

la tierra o persona autorizada ante la Dirección de Bosques provincial acompañando el 

correspondiente plan de manejo del bosque a ser aprovechado, el que incluye un plan de 

cortas y un plan silvícola elaborado por un profesional independiente de acuerdo con lo 

establecido por el Decreto 2347/00. Esta solicitud es evaluada por la Dirección de 

Bosques y si cumple con las normas legales y técnicas, la misma es aprobada. 

Por otra parte, la Dirección de Bosques provincial establece el diámetro mínimo de 

corta por Decreto Nº 816/92 para todas las especies forestales de importancia maderera 

de los bosques del Chaco. Particularmente el diámetro mínimo de corta para Schinopsis 

balansae Engler es de 50 centímetros de diámetro normal, establecido para la Zona 

Centro Este, comprendida por los Departamentos provinciales: Maipú, General San 

Martín, Bermejo, Independencia, Comandante Fernández, Quitilipi, 25 de Mayo, 

Sargento Cabral, Presidencia la Plaza, General Donovan, 1º de Mayo, Libertad, San 

Fernando, Tapenagá, O´Higgins, San Lorenzo, Mayor Luis Fontana y General Güemes 

(Este del Meridiano 61) 

Para la Zona Oeste, que comprende los Departamentos provinciales: Almirante 

Brown, General Belgrano, 9 de Julio, Chacabuco, 12 de Octubre, Santa María de Oro, 2 

de Abril y General Güemes (Oeste del Meridiano 61), el diámetro mínimo de corta es 

de 45 centímetros de diámetro normal. 

Las fábricas tanineras que aún subsisten en la Provincia del Chaco se abastecen a 

través de obrajeros y concesionarios de bosques fiscales. 

En esta Provincia las contratas de mayor importancia en cuanto al volumen de 

madera que extraen de los bosques naturales, hoy se localizan básicamente en el área de 

influencia de los siguientes departamentos provinciales: Almirante Brown, General 

Güemes, Maipú, y  General San Martín.  
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 Según las  primeras informaciones de las cartas temáticas del Inventario Forestal de 

la Provincia del Chaco, (1.999)- inventario que se halla aún en gestión- y  sobre un área 

de estudio de 4.800.000 hectáreas, abarcando fundamentalmente los departamentos 

General Güemes y Almirante Brown (que se hallan al noroeste de la provincia) y de 

acuerdo a la tipología utilizada en este estudio: un 16% de la superficie comprendería 

bosques aptos para el aprovechamiento forestal de madera rolliza, es decir unas 770.000 

hectáreas, de donde se extraería madera, principalmente de Schinopsis balansae Engler 

(Quebracho colorado chaqueño); Schinopsis lorentzii Griseb (Quebracho colorado 

santiagueño); Aspidosperma quebracho blanco (Quebracho blanco); Prosopis alba 

(Algarrobo blanco) y Prosopis nigra (Algarrobo negro), el resto de la superficie 

corresponde a formaciones boscosas cuyas existencias maderables responden a 

categorías menos significativas, en algunos casos referido a la calidad y en otros a la 

escasa presencia o abundancia de determinadas especies. 

De lo recopilado en el Centro de Documentación e Información de la Provincia del 

Chaco se detecta que en las estadísticas de los últimos 60 años, el volumen de madera 

extraída osciló en el promedio de 650.000 toneladas anuales, hasta la década de 1.980, 

donde a partir de 1.986 ha superado el 1.000.000  de toneladas anuales. 

En los últimos cinco años en la provincia del Chaco se extrajo un promedio de 

1.050.000,8 toneladas provenientes de 119.646,8 hectáreas, distribuidas en los 

veinticinco departamentos provinciales. La presión extractiva se basa en mayor medida 

sobre las especies antes mencionadas. Solamente de Schinopsis balansae Engler se 

extraen 366.800 toneladas anuales provenientes de una superficie de 41.757 hectáreas 

que representa el 34,9% del total de especies forestales extraídas en toda la provincia, 

 

 

Figura Nº 13: 

Aspecto de un actual 

obraje. 

Imagen registrada en 

una finca cercana a la 

localidad de Pampa del 

Infierno, en el  

Departamento Provincial 

de Almirante Brown. 
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bajo utilización, es decir, alrededor de 8,7 toneladas por hectárea. Este valor podría 

estar altamente influido por las 10.000 a 20.000 hectáreas que se desmontan anualmente 

en la provincia para ampliar la frontera agropecuaria. 

    Cuadro Nº: 6 
Evolución de la Producción Primaria ï Período 1998 - 2002 

Volúmenes de Extracción Expresado en Toneladas 

 A  Ñ  O  S 

CATEGORIAS 

1.998 1.999 
 

2.000 
 

2.001 
 

2.002 
 

ROLLOS 276.562 238.327 208.806 161.158 159.191 

ROLLIZOS 262.952 184.730 186.397 177.759 188.424 

LEÑA 645.136 624.703 605.891 644.270 570.777 

POSTES 25.156 24.132 20.978 21.174 23.481 

TOTALES 1.209.806 1.071.892 1.022.072 1.004.361 941.873 

Fuente: Serie Estadistica 2002 - C.D.I. 

 

Gráfico Nº 1: Departamentos Provinciales - Volúmenes de Extracción 

para Todas las categorías (Rollos, Rollizos, Leñas y Postes) 
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Fuente: Serie Estadistica 2002 - C.D.I. 
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Datos de consumo de Schinopsis balansae Engler en las dos Fabricas de Tanino de 

la Provincia del Chaco 

 

Periodo: 01/01/02  al 30/05/03  (año y medio) 
Cantidades expresadas en toneladas 
 

 
Fabrica 

 
INDUNOR 

 
UNITAN 

 

Provenientes de 
permisos  

de aprovechamiento 

 
140.440 

 
125.819 

Provenientes de 
permisos 

de desmonte 

 
62.423 

 
38.118 

 
 

Superficie en Hectáreas, Autorizada Según Permisos Otorgados por la 
Dirección de Bosques de la Provincia del Chaco Para el Total de las Especies  
 
Año      Nº de permisos        Superficie en Hectáreas 
1.998   874    112.639 
1.999   1017    137.894 
2.000   1020    142.881 
2.001   871     85.574 
2.002   1262     119.246 
 
Fuente: Elaboración propia de Gerardo Pfeifer _ Funcionario de Dirección de Bosques 
de la Provincia del Chaco. 

 

Gráfico Nº 2: Volúmenes de Extracción por Categoría de Schinopsis balansae 

Engler 
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Fuente: Serie Estadistica 2002 - C.D.I. 

Gráfico Nº 3: Volúmenes de Extracción de Rollizos de Schinopsis balansae 

Engler 
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 Fuente: Serie Estadistica 2002 - CDI. 
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especie Sándwich 

 

Ton 

Semi 

Canteado 

Pie2 

Canteado 

 

Pie2 

Durmientes 

 

Pie2 

Varillas 

 

Pie2 

Dimen 

Sionados 

Pie2 

Postes 

Aserrados 

Pie2 

Tarimas 

 

Pie2 

Q. col  112 93.651 21.188 4.384.221 519.954 796.246 958.546 2.119 

         

         

El Departamento con mayor producción de Q. Col. Ch. Es Gral. San Martín y los que siguen: 

Departa 

mento 

Superficie 

Departamen 

Rollos 

Ton 

Rollizos 

ton 

Leñas 

Ton 

Postes 

ton 

   

         

Gral.  

San 

Martín  

780.800Has. 21.448 30.330 14.825 242 

   

Maipú 285.500Has. 6.602 20.200 41.836 124    

25 de  

Mayo 

235.800Has. 
10.357 12.488 14.922 16 

   

Quitilipi  154.500Has.  3.566 11.264 6.719 60    

Los departamentos que siguen si bien tienen un mayor tonelaje de producción en un 60 ï 70% de dicho 

peso corresponde a Quebracho Col. Santiagueño 

Almirante  

Brown 

1.727.600Has. 
35.736 49.232 252.557 9.424 

   

Gral.  

Guemes 

2.548.700 
23.165 25.723 17.851 314 

   

 

 

Los datos de Superficie Departamental fueron sacados del Inst. de colonización. Los 

datos de Tn. Por producto fueron tomados de la estadística de la Dirección de Bosques y 

las estimaciones de que Departamento es el mayor productor en cuanto a la producción 

de Quebracho colorado chaqueño fueron echas por Gerardo Feifer de la Dirección de 

Bosques. 
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6. TRABAJOS DE RECOGIDA DE DATOS EN EL BOSQUE. ELECCIÓN DE 

LA ZONA DE MUESTREO Y METODOLOGÍA  

6.1. DATOS A CONSIDERAR 

Para cada una de las tareas de campo se utilizó un criterio amplio en lo referente a 

toma de datos fundamentado en lo que a continuación se expone.  

Se consideró para ello la revisión de toda la bibliografía disponible, así como la 

consulta a otros gestores con antecedentes de trabajos sobre inventarios forestales 

puntualmente realizados en el Parque Chaqueño Oriental, tales como  REBORATTI, H. 

y DELVALLE, P. (1.985) 

También se rescataron testimonios de la gente que vive y trabaja en los bosques del 

Chaco, conocedores naturales de estos ambientes, y especialmente mi experiencia de 

años trabajando en esta actividad, como fundamento de que los estudios silvícolas que 

se realicen en estos bosques son originales y prácticamente sin antecedentes teniendo en 

cuenta la premisa de que no se cuenta aún con los datos completos del inventario 

forestal de bosques nativos de la provincia del Chaco, ya que solo se realizaron hasta el 

momento la edición de cartas temáticas sobre el estudio de imágenes de satélite, 

faltando realizar el del inventario propiamente dicho, en el bosque. 

En esta tesis doctoral sobre el estudio de Schinopsis balansae Engler, se consideró 

a la regeneración natural como punto de partida, desde la clase de edad natural de la 

especie en su etapa de ñRepobladoò, tal como clasifica la bibliograf²a, excluyendo la 

posibilidad de integrar la clase de edad natural "Diseminado", por no hallarse ésta 

uniformemente en todas las repeticiones de cada sitio de muestreo; lo cual si se la 

hubiese incluido produciría un sesgo en la información recogida y posteriores 

+consecuencias en el análisis de datos. Con el mismo criterio se obró con la clase de 

edad natural "Monte bravo" y por el mismo motivo de no marcar una presencia 

homogenea en los sitios de estudio. Es decir que a los fines de uniformizar criterios en 

la toma de datos y asegurar un análisis de datos exitoso, interesó únicamente incluir en 

la muestra de repoblado, árboles que no sobrepasen los diez centímetros de diámetro 

normal; lo que podemos llamar una regeneración consolidada o afianzada, al resguardo 

de factores que atenten contra la regeneración natural de la especie. Dicho de otra 

manera: se incluyó en el estudio aquella regeneración natural con posibilidades 



6. TRABAJOS DE  RECOGIDA  DE  DATOS  EN  EL  BOSQUE  

 75 

concretas de existencia. Luego se consideraron directamente las clases naturales de edad 

"Latizal" y "Fustal" para la comprobación de la evolución de la especie. 

6.2. SÍNTESIS BIBLIOGRÁFICA SOBRE EL CONCEPTO DE 

REGENERACIÓN NATURAL DE LA ESPECIE EN ESTUDIO.  

Según INOUE (1.979), la regeneración natural del bosque en su sentido estricto 

comprende el proceso autógeno de perpetuación de sus especies arbóreas. En sentido 

técnico la regeneración natural es una forma de reconstituir o perpetuar poblaciones 

forestales a través de la diseminación natural de semillas. 

 Para ALONSO, A. (1.978), la regeneración natural consiste en aprovechar las 

fructificaciones de los árboles de la población a regenerar, con la finalidad de constituir 

una nueva población. Según este autor la discusión sobre los métodos de reforestación 

tiene apenas un interés académico. En la práctica forestal, cuando es posible escoger 

entre los diferentes métodos, lo más racional es utilizar la regeneración natural si es 

técnicamente posible. 

CAMPBELL, T. y MANN, W. (1.973), comparando los métodos de regeneración 

(siembra natural, artificial o plantación) concluyeron que  la mayor dificultad de la 

regeneración natural es obtener una población de plantas adecuadas en el primer año. En 

la mitad de las parcelas analizadas fueron necesarios de 2 a 3 años para satisfacer las 

exigencias de densidad. Este atraso de la regeneración natural da ventajas a las malezas 

sobre las plantas jóvenes de la especie a regenerar, pudiendo retardar la producción por 

uno o dos años. Sin embargo para tomar la decisión de cuál es el mejor método se deben 

considerar: las probables disponibilidades de agua, las condiciones del sitio, el área a ser 

reforestada y los factores económicos incluyendo el beneficio de obtener más rápido el 

establecimiento de la nueva masa. 

EWARDS, M. (1.987), considera que comparada con la plantación, la regeneración 

natural tiene algunas ventajas que de forma general pueden ser resumidas de la siguiente 

manera: 

Á Menores costos de implantación 

Á Menor necesidad de equipos y mano de obra 

Á Adaptación de los árboles padres al sitio 

Á Menor riesgo de pérdidas por ataque de insectos o enfermedades 
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Á Menor movimiento de suelo. 

Según DANIEL, T; HELMS, J; BACKER, F. (1.982), la conveniencia de la 

regeneración natural depende en gran parte, de los objetivos que se buscan alcanzar con 

el manejo y la intensidad de éste. La regeneración natural es particularmente adecuada 

en sitios que deben satisfacer demandas complejas, como la producción de madera, 

crear un hábitat y/o algún servicio para el hombre, toda vez que estos servicios se 

satisfacen mejor con  una estructura  irregular. 

Consecuentemente para la realización de este estudio, se consideraron entonces 

como datos importantes a tener en cuenta para el análisis de la regeneración natural de 

Schinopsis balansae Engler en la provincia del Chaco, los siguientes datos fisiográficos: 

Á Regeneración natural existente. 

Á Diámetro normal. 

Á Altura. 

Á Diámetro de copa. 

Á Abundancia. 

Á Área Basal. 

Á Volumen. 

Á Posición fitosociológica. 

Á Estado sanitario. 

Á Especies acompañantes. 

Á Número de árboles portagranos. 

Á Características de suelo. 

Á Presencia de ganado. 

Á Usos actuales y anteriores de los sitios. 
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6.3. CONDICIONES PARA EL ÉXITO DE LA REGE NERACIÓN NATURAL  

Esto puede ser representado con la suma de los factores que influyen en la 

regeneración natural, donde la falla en alguno de ellos resulta en el fracaso de la 

evolución. Por lo tanto, los principios importantes en que se basa la regeneración según 

DANIEL, T;  HELMS, J; BACKER, F. (1.982), son: 

1) Adecuada cantidad y calidad de semillas para asegurar la nueva población. 

2) Sincronizar el momento de la explotación y preparación del sitio, con la 

producción de semillas, de modo de generar el medio adecuado a la 

germinación. 

3) Crear, mediante árboles porta semillas o por la forma de orientación de las fajas 

de corte raso, el medio adecuado para favorecer la germinación y sobrevivencia 

de las plántulas. 

El éxito de la regeneración natural depende de: 

 Un adecuado número de árboles portagranos. 

 Un sustrato apropiado. 

 Un ambiente compatible con la germinación y establecimiento de plantas 

jóvenes. 

6.4. ELECCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE MUESTREO  

Para darle objetividad al trabajo en cuanto a lo que abarca la dispersión, 

distribución e importancia que tiene en la región Schinopsis balansae Engler como 

especie forestal, se diseñó la progresión del estudio basándose en el gradiente 

pluviométrico que caracteriza y clasifica regionalmente al Chaco en zona húmeda y 

zona subhúmeda, además teniendo en cuenta siempre los límites habitacionales de 

Schinopsis balansae Engler y el efecto climático que ejerce este gradiente  en la 

regeneración natural de la especie. 

Considerando que Schinopsis balansae Engler habita y se desarrolla en su máxima 

expresión en el Chaco Oriental, se estableció entonces la primera de las estaciones o 

sitio de estudio en la parte más húmeda de la provincia del Chaco; luego el segundo 

sitio en la zona de transición; y el tercer sitio en la zona subhúmeda en los límites de su 

habitación, allí donde  vive  coasociada a Schinopsis lorentzii Griseb.  
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Figura Nº 14: Mapa de la Provincia del Chaco, confeccionado sobre la base del gradiente de Isohietas (Dirección de Suelo de la Provincia. Indicativo de 

las tres zonas (Húmeda, Transición y Subhúmeda) y la localización de los tres sitios de muestreo. 
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Las respectivas posiciones de los sitios se detallan con la obtención de puntos  de 

GPS hallados en cada sitio: 

SITIO Nº 1. ZONA HÚMEDA  

Ex - campo Dreyfus, General Obligado. 

Departamento provincial: General Donovan. 

Latitud Sur:       27º - 11.527 ́

Longitud Oeste: 59º - 30.01 ́

m.s.n.m. :           88 

 

SITIO Nº 2. ZONA DE TRANSICIÓN  

Parque Nacional Chaco, Capitán Solari. 

Departamento provincial: Presidencia de la Plaza. 

Latitud Sur:       26º - 48.651 ́

Longitud Oeste: 59º - 36.214 ́

 m.s.n.m. :           92 

 

SITIO Nº 3. ZONA SUBHÚMEDA  

Campo de Juan Palavecino, Las Breñas. 

Departamento provincial: Nueve de Julio. 

Latitud Sur:       26º - 57.991 ́

Longitud Oeste: 61º - 21.519 ́

m.s.n.m. :           111 
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6.5. METODOLOGÍA  

 Para hallar los sitios deseados donde realizar el muestreo se efectuó un análisis 

de los mapas fitogeográficos de la región chaqueña, originalmente de diferentes 

publicaciones y por diferentes autores. A partir de esto, se corroboraron los límites 

habitacionales de Schinopsis balansae Engler y las áreas que corresponden, de acuerdo 

a la descripción bibliográfica, con las mejores condiciones para el desarrollo de la 

especie. Como así también el límite donde culmina el desarrollo y la presencia de 

Schinopsis balansae Engler en el Parque Chaqueño; citas efectuadas en el punto 4.1. del 

capítulo 4. 

 De esa forma se determinaron las áreas más significativas capaces de reflejar los 

objetivos propuestos en este estudio. 

Para comprobar la situación real en los respectivos sitios, fue necesario hallar puntos de 

cada área seleccionada por medio de imágenes de satélite Landsat georeferenciadas y 

con escala 1:50.000, actualizadas al año 2.001, estableciéndose a partir de esto los tres 

sitios considerados representativos para la instalación de parcelas de medición. 

La  situación precisa de los puntos de cada sitio en el terreno,  se establecieron mediante 

geoposicionador por satélite (GPS Garmin E-trex con software 2.07), y a partir de ello 

se procedió a efectuar  verificaciones en el terreno con las imágenes de satélite, la 

posición y la fisiografía y más detenidamente en las formaciones boscosas de interés, 

hasta hallar los rodales de masas puras, o enclaves de regeneración natural de 

Schinopsis balansae Engler, donde instalar las parcelas de medición  propuestas en este 

estudio. 

Sobre la base de los objetivos de este trabajo, donde se enunció la  determinación de 

abundancia en las tres clases naturales de edad del bosque, y definidos por 

BALGAÑON MORENO, M: SILVICULTURA I, UPM- Departamento de 

Silvopascicultura-  los conceptos de Repoblado, Latizal y Fustal: 
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Repoblado: Conjunto de pies procedentes de semillas que desde el estrato herbáceo 

llega hasta el sustrato subarbustivo y los pies inician tangencia de las copas. 
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Latizal : Comprende (*ajustado a los criterios de este estudio) desde la clase de edad  

anterior hasta que los pies alcanzan un promedio de 20 centímetros de diámetro de su 

fuste medido a la altura de 1,30 metros del suelo. Se divide en:  bajo latizal o 

verdascal, que comprende todos los pies de esta clase con diámetro normal inferior a 

los 10 centímetros; y alto latizal que comprende los pies que tienen diámetro normal 

entre 10 y 20 centímetros. 

  

 

 

 

Fustal: Esta edad se caracteriza porque sus pies tienen diámetro normal superiores a 

20 centímetros, llamándose bajo o joven fustal a los pies con diámetros normales 

comprendidos entre 20 y 35 centímetros;  fustal medio a aquellos que tienen entre 35 y 

50 centímetros y fustal viejo o alto fustal, cuando los diámetros normales superan a 50 

centímetros. 

 

 

Figura Nº 16: Imagen de Schinopsis balansae Engler en plena clase de edad natural 

Latizal. Fotografía obtenida en el Sitio de muestreo Nº 1, Ex campo Dreyfus, 

Departamento General Donovan Provincia del Chaco. 


