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SUMMARY 

Rhyacionia buoliana is a shoot borer associated with Pinus radiata plantations in Chile. Now is considered an 

endemic pest in the X Region, where is causing economic losses. When the insect atack and kill the apical leader, 

is possible to observe the stem damages in the form of defects and deformations of variable intensity. The main 

defects are: multileaders, biforkers and several intensities of curvatures. This kind of damages evolves in time, 

because the trees can recover. 

This study monitored the evolution of the stem defects during 4 consecutive years of a tree stock in two site indexs 

in the province of Valdivia. The results demonstrate that the first tree responses, after the death of the leader is a 

multileader and occasionally a bifurcation. Crooks of several intensities are the most frequent secondary defects. 
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RESUMEN 

Rhyacionia buoliana (Lepidoptera: Tortricidae) es un dañador de brotes que está afectando las plantaciones de 
Pinus radiata en el país. Sin embargo, sólo se considera plaga en la Décima Región dado el daño económico 
alcanzado. Cuando el insecto ataca y mata el brote apical, el daño se manifiesta en el fuste del árbol en forma de 
defectos o deformaciones de intensidad variable. Así, los principales defectos que se distinguen son multiflechas, 
bifurcaciones y curvaturas diversas. Estos defectos van evolucionando con el tiempo, ya que el árbol tiende a 
recuperarse. 
La evolución de los defectos fustales fue monitoreada en dos índices de sitio (28 y 22) por cuatro años consecutivos 
en la provincia de Valdivia. En ambos sitios se observó que la primera respuesta del árbol a la caída apical es la 
multiflecha y ocasionalmente una bifurcación, siendo las curvaturas en diversos grados los defectos secundarios 
más frecuentes. 
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I N T R O D U C C I O N Es así como la detección de Rhyacionia buoliana 

en 1985 en la X Región dio la alerta acerca del 

Durante años la característica de "isla ecológica" r iesgo fitosanitario que corrían las plantaciones de 

que se le atribuía a Chi le , representaba una venta Pinus radiata. Tal recurso es en la actualidad la 

ja fitosanitaria respecto a otros países . Sin embar base del crecimiento del sector forestal. Es así como 

go, el gran d inamismo del comercio exterior ha las exportaciones del sector totalizaron US$ 1.964.8 

impl icado un alto r iesgo respecto a agentes dañi mil lones durante los pr imeros diez meses del año 

nos que pudieran introducirse a nuestro país , pese 1995. El lo equivale a un crecimiento del 5 9 % con 

a la existencia de normat ivas legales y cuarente- respecto a igual período del año anterior ( C O N A F , 

nar ias que r e sgua rdan este t ipo de s i tuaciones 1995). Pero al crearse masas monoespecíf icas dis

(Vallejos, 1992). tr ibuidas en una gran superficie, éstas son cada 

vez más susceptibles no sólo a enfermedades e 

incendios, sino también a plagas . Si bien es cierto 
* Proyecto CONAF/Empresas Forestales/UACH. 

que R. buoliana no mata al árbol, ataques sucesi
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vos a nivel apical, y especia lmente en plantacio

nes menores de cuatro años, ocasionan pérdidas 

en altura, d iámetro y deformaciones fustales que 

repercuten en el rendimiento final de una planta

c ión infestada (Alvarez de Araya et al, 1991; 

Vallejos, 1992; Lanfranco et al., 1992, 1993, 1994; 

Ide y Lanfranco, 1994). 

Sin duda, el mayor p rob lema fitosanitario que 

enfrenta el sector forestal es R. buoliana, y a pesar 

de la numerosa literatura extranjera acerca del tema, 

aspectos válidos para otros países c o m o edad de 

mayor susceptibi l idad, impacto del daño y otros, 

no son aplicables al caso chi leno. De ahí la impor

tancia de investigar, aunque esto impl ique varios 

años, para visualizar resul tados, pues to que es la 

única forma de enfrentar el p rob lema desde un 

punto de vista técnico y operat ivo. Es así c o m o a 

pesar de los casi 10 años de su detección, muchas 

interrogantes aún quedan por resolver. Este estu

dio se aboca a di lucidar a lgunas interrogantes re

lacionadas con la evolución de los defectos fustales 

ocas ionados por el ataque de R. buoliana. 

M E T O D O L O G I A 

El es tudio se l levó a cabo en el predio Peleco 

( c o m u n a de La Un ión , p rov inc ia de Vald iv ia , 

Déc ima Región) en rodales establecidos en 1986, 

a una dens idad de 1.600 arb./ha, en dos índices de 

Sitio (IS 28 e IS 22) . En cada sitio se evaluaron 

durante cuatro años consecut ivos los árboles de 12 

parcelas permanentes (seis parcelas en el IS 28 y 

seis en el IS 22) de 0.1 ha cada una, en condición 

de infestación natural . El número inicial de árbo

les en el IS 28 fue de 1.724 y de 1.981 en el IS 22 

(Lanfranco et al, 1991). 

Las evaluaciones se realizaron en el mes de 

abril, a partir de 1991, cuando los árboles tenían 5 

años, usando s iempre la pauta creada para este fin 

por Lanfranco y Agui lar (1991) . En este estudio 

se consideraron sólo los árboles que presentaban 

multif lecha, bifurcación y curvatura fuerte, pro

ducto de infestaciones anteriores a 1991. Se traba

jó con 539 árboles (32 .7%) para el IS 28 y 333 

(20 .8%) para el IS 22, que eran los dañados al año 

1991, con un seguimiento individual durante los 

cuatro años de registros. En este estudio, los de

fectos son definidos de la siguiente manera: 

1.	 Multiflecha: es aquel daño en que se observan 

múlt iples f lechas en competenc ia por el creci

miento , sin que n inguna de ellas domine . Este 

es un defecto que con el t iempo suele transfor

marse . 

2.	 Bifurcación: es el daño en que se observan dos 

flechas en competencia por el crecimiento. Exis

ten dos tipos de bifurcación de acuerdo a su 

origen: 

2 .1 . Bifurcación originada de una caída apical: 

el árbol reacciona originando dos flechas, 

pero ninguna de las dos domina. 

2.2. Bifurcación originada de una multiflecha: 

en este caso la multiflecha se transforma 

or ig inando la dominancia de dos f lechas 

sobre las restantes. 

3.	 Curvaturas: también existen diferentes tipos de 

curvaturas dependiendo de su origen: 

3 .1 . Curvatura fuerte tipo cola de chancho: ori

g inada di rec tamente del ápice quebrado, 

éste no cae completamente , produciéndose 

un mayor crecimiento en la parte no afec

tada, lo que da origen a torceduras. 

3.2.	 Curvatura fuerte: en este caso una de las 

f lechas ha logrado dominar , pero la base 

de ésta ocupa menos del 5 0 % del d iámetro 

bajo defecto. Esta puede ser resultado de 

una multif lecha o una bifurcación. 

3.3.	 Curvatura leve: una de las flechas logra 

dominar y su base ocupa más del 5 0 % del 

d iámetro bajo defecto. Este defecto puede 

ser resultado de una multiflecha, bifurca

ción o curvatura fuerte. 

Los árboles con multiflecha, bifurcación y cur

vaturas fuertes permanentes son agrupados bajo la 

categoría de árboles irrecuperables, en tanto los 

árboles con curvatura leve pasan a la categoría de 

árboles recuperados, y son el producto de la evo

lución de distintos defectos a través del t iempo. 

C o m o los defectos se originan de una infestación 

apical se hace necesario indicar que la infestación 

apical es el número de árboles con daño apical por 

unidad de superficie (hectárea, sitio, predio, etc.) y 

se expresa frecuentemente en porcentaje. Es un 

indicador de daño muy usado para las decisiones 

de control . 

R E S U L T A D O S 

Antecedentes generales. Debido a que al produ

cirse una infestación apical el árbol reacciona ori

g inando un defecto en el fuste, se hace una breve 

reseña de lo sucedido con la infestación apical en 

los sitios en que se realizó el estudio (cuadro 1). 
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CUADRO 1 

Porcentaje de árboles con infestación apical observado durante 7 años en el predio Peleco 

(N inicial en IS 28 = 1.724, N inicial en IS 22 = 1.981). 

Apical infestation (%) observed during 7 years in two sites of Peleco. 

Sitio Arboles con infestación apical (%) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Peleco IS 28 5.2 15.8 51.4 21.8 15.5 12.9 7.5 

Peleco IS 22 0.0 6.0 27.7 5.2 1.3 1.9 0.5 

Después de 1989, año en que se observó la 

mayor infestación apical en ambos sitios, se pro

dujo una disminución progresiva, l legando a al

canzar valores inferiores al 10% en el IS 28 e 

inferiores al 1% en el IS 22, a fines de 1993. En 

1991 se realizó la pr imera evaluación del daño 

físico producido por R. buoliana, encontrándose 

que un 7 1 . 7 % de los árboles en el IS 28 hasta esa 

fecha presentaba infestación apical, de ese porcen

taje un 3 2 . 7 % (N = 539) se encontraba en la cate

goría de i rrecuperable. En tanto, en el IS 22 sólo 

un 4 2 . 1 % presentaba infestación apical, del cual 

un 2 0 . 8 % (N = 333) se encontraba en la categoría 

de i rrecuperable, producto de la menor infestación 

apical ocurr ida durante 1987 a 1990 en este sitio, 

lo que repercut ió en un menor porcentaje de árbo

les en la categoría de i rrecuperable. 

Evolución de los defectos. La quebradura y/o la 

caída del ápice es la condición inicial del daño, 

luego en temporadas siguientes es fácil observar 

los defectos en el fuste, especia lmente en planta

ciones j óvenes . Es así c o m o luego de la caída del 

ápice se puede observar en la t emporada siguiente 

mult if lecha o bifurcación. A m b o s tipos de defec

tos pueden evolucionar en años posteriores a cur

v a t u r a fue r t e y / o l e v e , o m a n t e n e r s e c o m o 

mult if lecha o bifurcación. La figura 1 mues t ra los 

cambios en los defectos fustales detectados a par

tir del año 1991 a través del t iempo. 

El defecto inicial más frecuente es la multiflecha, 

pese a la diferencia entre sitios respecto a la infes

tación apical (cuadro 1). Hasta el año 1993, en 

ambos sitios, las tendencias fueron las mismas , el 

mayor porcentaje de árboles se encont raba en la 

condición de curvatura fuerte, aunque las curvatu

ras leves comienzan a manifestarse ya en 1992, 

puesto que se trata de un defecto secundario deri

vado. Es interesante observar (fig. 1) c ó m o a tra

vés de los años los defectos van cambiando de una 

categoría a otra, pasando desde un daño más seve

ro a uno más leve. En el IS 22 se detectó, en la 

tercera temporada de evaluación (1993) , que un 

18 .3% de los árboles con infestación apical sufrió 

ad ic iona lmente daño por nieve, p roduc i éndose 

quebraduras a nivel de los defectos producidos por 

polilla en temporadas anteriores. Esto deja en evi

dencia que en sitios marginales los árboles daña

dos son más susceptibles a los efectos del viento 

y/o de la nieve. 

La evaluación realizada en 1994 muest ra que el 

IS 28 presenta el mayor porcentaje de árboles aún 

en la condición de i r r e c u p e r a b l e . S in embargo , 

en ambos sitios, los árboles con multif lechas son 

escasos, producto de la evolución del defecto. 

D I S C U S I O N 

Muchas veces se habla de árboles con daño irre

cuperable, lo que hace pensar que ésta es una con

dición permanente . Sin embargo , es importante 

señalar que la condición de irrecuperable es rela

tiva, pues al crecer el árbol el tipo de defecto va 

cambiando o, lo que es lo mismo , t ransformándo

se hasta recuperarse. Este t iempo de recuperación 

depende, entre otras cosas, del tipo de defecto, 

calidad del sitio y de las características propias de 
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Figura 1. Evolución de los defectos fustales a través del tiempo (1991-1994). Número de árboles por hectárea según 

tipo de defecto. A: IS 28, B: IS 22. 


Evolution of the stem defects. Number of trees per ha according to stem defects. 


cada árbol para reaccionar ante un es t ímulo exter hasta dos t ransformaciones antes de su recupera


no , c o m o es en este caso, el daño producido por R. ción y por úl t imo un árbol que ha sufrido una 


buoliana. curva tura fuerte t iene sólo una t ransformación 


Así , una multif lecha puede l legar a sufrir hasta posible, aunque un aspecto importante de señalar 

tres t ransformaciones antes de poder recuperarse es que las curvaturas fuertes (tipo cola de chan

comple tamente , en tendiéndose por recuperación a cho) difícilmente se recuperan. Considerando lo 

aquel árbol que sólo evidencia una leve curvatura; señalado anter iormente, podría pensarse que una 

en tanto los árboles con bifurcación pueden tener multif lecha es la que más demorar ía en recuperar
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se, lo que no s iempre ocurre si se consideran los 

dos índices de sitio y sus respectivas tasas de cre

cimiento. C o m o se ha señalado, es el mejor índice 

de Sitio (28) el que mayor porcentaje de defectos 

tiene, contrar iamente a lo expresado por autores 

como Brewer et al. (1967) y Schroeder (1986), 

que señalan q u e son los sitios de menor calidad 

los que se ver ían más afectados ante el ataque de 

este insecto. A u n q u e ambos sitios presentaban ten

dencias similares hasta 1993, en 1994 la situación 

cambió en el IS 22, donde el m a y o r porcentaje de 

árboles se encuentra en la categoría de curvatura 

leve. La expl icación por la cual en este sitio la 

t ransformación o, mejor dicho, la recuperación de 

los árboles fue mejor, es muy difícil de explicar 

hasta el m o m e n t o , sobre todo cons iderando que 

este es el sitio de menor calidad, y por ende, se 

pensaría que a los árboles les costaría más recupe

rarse. Sin embargo , una posible expl icación sería 

que al crecer a una tasa menor (en comparación 

con el otro sitio) los árboles dañados se recupera

rían mejor; o que al ser el a l imento de mejor cali

dad, en el IS 28 , los árboles estarían s iendo ataca

dos con m a y o r rei teración que en el IS 22 , por lo 

cual a estos árboles les sería más difícil recuperar

se. Aun cuando todos los árboles se estén recupe

rando, es impor tan te señalar que un porcentaje 

considerable de estos árboles han sufrido un se

gundo y hasta un tercer daño, lo que compromete 

aún más su recuperación definitiva. 

C O N C L U S I O N E S 

-	 Las mult if lechas son la pr imera respuesta del 

árbol a la caída apical . 

-	 Las bifurcaciones no son m u y frecuentes como 

daño pr imar io , pero un número importante de 

multif lechas iniciales se t ransforma en este tipo 

de defecto. 

-	 El segundo daño más importante son las curva

turas fuertes, pero éstas son producto de daños 

pr imarios (multiflechas y bifurcaciones). 

-	 Las curvaturas leves representan la condición 

recuperada de algunos de los daños menciona

dos . La recuperación de los árboles dañados es 

lenta (2 a 3 años) y depende de la magni tud del 

daño apical inicial, de la respuesta del árbol 

frente al a taque (que es dependiente también de 

la edad de los árboles) y además de la calidad 

Recibido: 24.11.94 

del sitio donde se encuentren las plantaciones. 

-	 Si en una plantación se encuent ran mayor i 

tar iamente curvaturas fuertes y leves, es alta

mente probable que se esté frente a un ataque 

ant iguo de R. buoliana, en cambio , si lo que 

predominan son multif lechas y bifurcaciones, 

estos daños son indicadores de un ataque más 

reciente de R. buoliana. 
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