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RESUMEN

El estudlo se reallzó en el bosque seco de la flnca
experlmental del Programa de Desarrollo de Madera como
Combust ... ble, -tl-!:ncada en Mao, Val verde, RepúblIca
DomInIcana. Se muestrearon sIstemátIcamente 80 m2 en cada
una de la parcelas de tala rasa de 600 m2, mldIéndose el
dIámetro y la altura a los tocones de dIámetros mayores o
Iguales a 4 cm, el número de rebrotes dependIendo de su
lugar de naCImlento y la longItud de los 5 rebrotes más
desarrollados

En total, se encontraron 36 especles forestales, 8 de
las cuales fueron analIzadas empleando la medIa arltmétlca
y análIsls de varlanza Se encontró que el número y la
longltud de los rebrotes no guarda relaclón con el lugar
de nacImIento, sólo Phyllostylon brasIIIense (baItoa) y
GuaIacum offlCInale (guayacán), resultaron ser
sIgnlfIcatlvos para el número de rebrotes. Se empleó la
prueba de rango múltlple de Duncan para ldentIflcar las
dlferenclas entre las medlas.

Todas las especles tlenen capacIdad de rebrotar en
los dlámetros de 4 a 12 cm y una altura de la a 22 cm, en
estos rangos se encontraron además las mayores longItudes
de rebrotes Se observó una tendencIa de pérdIda de
rebrotes a medlda que pasa el tIempo.

Se recomendó realIzar estudIoS con mayor número de
muestras para análIsIs estadístlcoS rlgurosos y efectos de
factores físlcos-mecánlcos y químIcos del tocón y del
suelo, que puedan lnfluenclar en el número y el vIgor de
los rebrotes

INTRODUCCION

De las especles que constltuyen el bosque seco
domlnIcano, un gran número (talvez la mayoría) puede
rebrotar. Una flnca forestal maneJada medlante el sIstema
:3e control de rebrotes ofrece la ventaJa de poder repetlr
algunas cosechas Sln necesldad de volver a plantarl debldo
a que los árboles cortados mantlenen su slstema radIcular
actlvo. De esta manera las yemas en latencla pueden
desarrollarse y dar rebrotes vlgorosos, por lo que la tasa



• de creCImIento de los rebrotes es mayor que las plántulas
en sus etapas InIcIales, lo que reduce el clqlo de corte y
los costos de produccIón al no tener que plant~r cada vez

DelImItacIón GeográfIca y ClImátIca
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El estudIo se realIzó en Mao,
experImental del "Programa de Desarrollo
CombustIble", ubIcada entre los paralelos
merIdIanos 19°31' y 19°33'

en la fInca
de Madera como

71° 05' Y los

•

•

La topografía varía de ondulada a moderadamente
escarpada La altItud sobre el nIvel del mar varía desde
80 a 180 m en la extensIón de caSI 1,000 ha Los suelos
son sedImentarIos y aluvIales, con pH de 7.5 a 8 de
acuerdo a evaluacIones del Centro Norte de Desarrollo
AgropecuarIo. La textura va de arcIllo-lImosa a arenosa,
e Incluso pedregosa en la CIma de las lomas y laderas de
las montañas El clIma es bl.modal con pluvlometría de
740.1 mm/año El período más seco es el de JUlIO a agosto
y el más lluVIOSO el de marzo a JunIo (SEA, 1983) El
índIce de evapotransplraclón es de 1 7 De acuerdo con la
clasIfIcacIón de Holdrldge, la zona corresponde a un
bosque seco subtroplcal

ObJetIvos

El obJetIvo prIncIpal es determInar el número de
rebrotes por espeCIe con respecto al dIámetro y la altura
del tocón; determInándose la capacl.dad de soporte por
espeCIe hasta los 14 meses después del corte, así como
tambIén la longItud de los rebrotes, conSIderando el
dIámetro y la al tura del tocón Se mIdIó el número y
longItud de los rebrotes con respecto a su lugar de
naCImIento. Además se comparó el número y la longItud de
los rebrotes de raíz con los del tallo.

REVISION DE LA LITERATURA

En la Repúbll.ca Doml.nl.cana no eXl.ste l.nformacl.ón
técnl.ca relatl.va a la regeneracl.ón forestal por rebrotes y
la mayor parte de la InvestIgaCIón tropIcal se basa ~n

plantaCIones de Eucalyptus~. Se conoce que este maneJo
ha sIdo utl.lIzado por mucho tIempo en varIas partes del
mundo, y que actualmente se maneJan con este SIstema
algunas espeCIes de eucalyptus en BrasIl, España, IndIa,
SudáfrIca y Portugal (FAO, 1981).



Los aspectos flS10lóglCOS de los mecanlsmos de la
rebrotaclón son blen conocldos, cltándose su mayor tasa de
creClmlento en relaclón a las plántulas, debldo al slstema
radlcular establecldo, la estlmulaclón de hormonas de
creclmlento, la lnterrupclón de la producclón de aUXlnas
por las copas (9) , la presenc la de reservas de
carbohldratos en el slótema radlcular y a la relatlvamente
abundante absorclón de agua y nutrlentes (3) Tamblén,
a la presencla de llgnotubos y el hlnchamlento de las
raíces, las cuales contlenen una al ta concentraclón de
yemas en latencla.

De acuerdo con Hawley y Sml th (4) los rebrotes se
claslflcan como·

1 Rebrotes de tocón o cepa que lncluyen los de
corona y de cuello. Estos rebrotes se or 19 lnan a part lr
de yemas latentes que se formaron orlglnalmente en el
tallo prlnclpal de la plántula y creCleron hacla fuera con
el camblum, pero no llegaron a desarrollarse dando ramas

3

•

2 Rebrotes de herlda que pueden proceder de yemas
adventlclas que se desarrollan en los te]ldos del tallo,
luego de una herlda Son lmportantes Sl aparecen lo
bastante cerca del suelo como para mantener una buena
relaclón con el slstema radlcular.

3
raíces
Estos
demás

Rebrotes de raíz que se desarrollan en las
de los árboles que han sldo cortados o dañados

son menos susceptlbles a la putrefacclón que los •
Los rebrotes

son los del tocón (Flg
que
1 ) .

se cons lderdn más lmportantes

Wlck y Whltesell (12), Venter (11), Slmoes (10),
Perelra et al (7) Y Johnson (5) cOlnclden al declr que
eXlste una relaclón dlrecta entre el vlgor de los rebrotes
para árboles domlnantes. La valldez de estas
observaclones va en aumento hasta clerto dlámetro, a
partlr del cual dlsmlnuye.

Kramer y Kozlowskl (6) expllcan una dlsmlnuclón en el
número de rebrotes, en funclón del dlámetro de la corteza.

Grunwal y Karschon ( 2) observaron que el número de
rebrotes, la blomasa y la altura de los árboles domlnantes
guardaba relaclón con el dlámetro y la altura de los
árboles antes de la cosecha. Una observaclón lnteresante
es que los tocones llbrés de reslduos de cosecha,
presentan mayor desarrollo, no debléndose utlllzar fuego
para la llmpleza, porque el porcentaJe de fallas
aumentaría (8). •



• FJ.gura 1 Clases de rebrotes
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Rebrotes de tocón Rebrotes de corona

•

cuello Rebrotes de

-
Rebrotes de raíz
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METODOLOGIA

Para el área de muestreo se m~d~6 en c~nco parcel~tas

de 4 x 4 m (F~g. 2), en cada una de las 10 parcelas de
tala rasa de 600 m2, las cuales están d~str~bu~das al azar
dentro de la f~nca. Esto corresponde a 800 m2 6 13% de
~ntens~dad muestral.

En cada una de estas parcel~tas se m~dIeron las
alturas y los dIámetros a los tocones con dIámetros
~4.0 cm. Cada tocón se IdentIfIcó con una placa de
alumInIo En total se realIzaron 4 medICIones a
Intervalos de 3 meses, la prImera, 5 meses después del
corte. En cada medICIón se contó el número de rebrotes y
se m~d~ó la long~ tud a los 5 rebrotes más desarrollados
por espec~e con relac~6n a la al tura de nac~m~ento en el
toc6n o las raíces.

El anál~s~s exper~mental cons~st~6 en un análls~s de
varIanza para determ~nar s~ había d~ferenc~a SIgnIfIcatIva
entce el número de rebrotes y su long~tud respecto a la
altura de nac~mIento Para los casos de d~ferenc~as

slgn~fIcatIvas se utll~z6 la prueba de rango múlt~ple para
detectar d~ferenc~as entre las medIas Los cayucos
(Cephalocenus hexagonalls) no fueron cons~derados a pesar
de su abundanCIa y la bal toa (Phyllostylon bras~llense)

luego de sobrepasar los 121 eJemplares deJ6 de ser
conSIderada, porque la muestra era muy grande en
comparacI6n con las demás espec~es, además de que ya
presentaba un buen rango d~amétr~co

RESULTADOS

Como se ve en el Cuadro 1, el total de tocones
med~dos fue de 276 en los 800 m2 (d~ez parcelas). De las
36 espec~es medIdas s610 fueron anal~zadas en detalle
aquellas que tenían más de 5 tocones en la muestra Estas
espec~es fueron ba~toa, guayacán, qu~na, candelón,
cafetán, tabacuelo, cambrón y almác~go El escob6n blanco
no fue cons~derado porque de los 7 encontrados, s610 dos
se mantuv~eron v~vos hasta la últ~ma med~c~ón.

Número de rebrotes

En general, se observa un aumento en el número de
rebrotes con el aumento del d~ámetro, pud~endo ésto
atr~bu~rse a la eXIstenCIa de una mayor superflc~e para
el desarrollo de yemas latente con el aumento en área
per~metral para al turas ~guales. S~n embargo, ex~ste una
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FlgUCd 2. Ublcaclón de Jas subparcelas dentro de una

parcela.

N
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Area de la parcela: 600
Acea de las subparce1as:

cada una
Area muestreada: 800 m2
Intensldad de muestreo:

E

m2
16 m2

13.3%



Cuadco 1
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FcecuenCla de las especles en el estudlo •
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

EspeCle

Baltoa (Phyllostylos bcaslllense)
Guayac§n (GuaIacum offlclnale)
QUlna (Exostema carlbaeum)
Candelón (Acacla scleroxyld)
Tabacuelo (Plctetla splnlfolla)
Cafetán (Ld5lanthus lanceolatus)
AlmácIgo (Bursaca slmaruba)
Escobón blanco (Eugenla rhombea)
Cambrón (Prosopls Jullflora)
Clnazo (PIthecelloblum clrclnale)
Escobón mocado (EugenIa spp)
Clguamo (Kruglodendcon ferceum)
Sopalpo (ZiZIphus cetIculata)
Brucón (Cassla emargInata)
OJo de paloma
Palo blanco (Ilex sp)
Mostazo (CapparlS IIexuosa)
Robllllo (ErhetIa tInlfolla)
Cabrllla (Schaefferla frutescens)
Clavelllna de la grande (Calllandra spp)
Palo amargo (TrIchIlla palllda)
CanelIlla (PImenta racemosa)
Chlcharronclto
Cuabllla (Stevensla bUxIfolla)
FrlJol (Capparls spp)
Cecezo (Malplghla spp)
Canela (Clnnamon spr
Tabacuelo blanco (Plctetla spp)
Palo de burro (Dendcopanax arboreus)
Aroma (AcaCIa macracantha)
Uvero (Coccoloba dIversIfolla)
Llmonclllo de aVlspa (Casearla aculeata)
Guatapanal (Caesalplnla corlarla)
Paría (Thoulnla trlfollata)
Hueso de ChlVO (Aferamnus lUCldus)
Anón de breña (Lonchocarpu5 spp)

Total

Frecuencla

123
22
17
16
13
13
13

7
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

276

•

•



•

•

•

8

alta var~ac~ón en el número de rebrotes para ~guales

d~ámetros de tocón, part~cularmente entre espec~es,

encontrándose tocones de ba~ toa, que con un d~ámetro de
4.6 cm presentaron de 1 a 35 rebrotes. La qu~na con
tocones en un rango de 8-12 cm con 17 a 246 rebrotes
(Cuadro 2)

Ex~ste var~ac~ón entre las espec~es en su capac~dad

de rebrotar a las d~ ferentes alturas de tocón, no s ~endo
tan marcada la d~ferenc~a en el número de rebrotes para
una y otra altura de tocón.

Para todas las espec~es, excepto ba~ toa y guayacán
(deb~do talvez a su alta representat~v~dad), el anál~s~s

de var~anza resultó ser no s~gn~f!cat~vo, mostrando que no
había d~ferenc~a en el número de rebrotes con relac~ón a
la altura de nac~m~ento de los rebrotes. En el caso de la
ba~ toa y guayacán se h~zo la prueba múl t~ple de Duncan
~nd~cando ésta, que para la ba~ toa hay d~ferenc~a en el
número de rebrotes que nacen por debaJO de 5 cm y entre 10
y 15 cm. En el guayacán la d~ferenc~a fue para rebrotes
con nac~m~ento entre 20 y 30 cm y los nac~dos por enc~ma

de los 30 cm con respecto a las demás alturas de
nacImIento.

LongItud de los rebrotes

Los rebrotes con mayor long~tud se encontraron en los
tocones que presentaron d~ámetros menores de 16 cm y
altura entre los 10-28 cm, s~endo las espec~es que
alcanzaron mayor long~tud de rebrotes ba~toa, almác~go y
cambrón, éste últ~mo con la mayor de 2.79-3.30 m (Cuadro
3)

El anál~s~s de var~anza real~zado resultó ser no
s~gn~flcat~vo para todas las espec~es, por lo que no hay
dlferenc~d en la ~ung~tud de los rebrotes a los dlferentes
nl veles de al tuca de nac~m~ento de los rebrotes en el
tocón

Influencla del tlempo en el número y longltud de los rebrotes

En cuanto a la lnfluenc1a del t1empo en el número de
rebrotes se observó una tendencl.a a re6uclrse el número a
medIda que pasa el t~empo, lo que se atr~buye a
competenc~a por luz y nutr~entes, pued~endo InCIdIr ésto
en la autoselecc~ón de los rebrotes, así corno tambIén a
una autopoda por las espeCIes. Sólo el tabacuelo mostró
un aumento constante en el número de rebrotes, ésto puede
atr~bu~rse a su lent~tud de crec~m~ento y selecc~ón.



Cuadro 2 Número promed~o de rebrotes por espec~e en func~ón del d~ámetro del tocón a lou
14 meses del corte

Rangos Dlamétrlcos (cm)

Espec~e 4-8 8 1-12 12.1-16 16 1-20 20.1-24 24.1-28 28 1-32

Baltoa
(f:.. bcasl1lense) 14 16 23 28 34 4 -

Guayacán
(.Q.:. offlclnale) 13 19 32 - - -

Qulna
(~ carlbaeum) 41 33 - - - - -

Candelón
(!:. scleroxyla) 8 4 - - - - -

Cafetán
(~ 1anceolatus) - 118 3 5 20 - -

Tabacuel0
(f:.. splnlfol1a) 17 9 - - - - -

Cambrón
(f:.. Jullflora) 14 7 7 28 - - -

AlmáclgO
(~ slmaruba) 4 9 13 17 24 - 37

Promedlo G)/rango 15.9 14 4 15.6 19 5 26.0 4 37

Slgnlflca ausenCla de tocones o de cebrotes en estos r~ngos dlamétrlcos.

• • •
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Cuadro 3. LongItud promedIo en cm de rebrotes por especIes en funCIón del dIámetro del tocón

a los 14 meses del corte.

Rangos Dlamétrlcos (cm)

EspecIe 4-8 8.1-12 12 1-16 16.1-20 20 1-24 21. 1- 28 28.1-32

Baltoa
(~ braslllense) 77.4 117.4 155.3 155.0 53 O ]129.9 29.8

Guayacán
(.§.:. offlclna1e) 69 4 74.9 46 8 - - - -

QUIna
(~ canbaeum) 53 O 54.6

I

58.8 - - - -

Candelón
I(~ scleroxyla) 91 7 45.0 - - - - -

Cafetán
(.!:..:.. 1anceolatus) - 38.9 12 2 16.9 22 5 - -

Tabacue10
(~ splnlfolla) 64 3 27.6 - - - - -

Cambrón
(~ ]ullf10ra) 207 8 179 O 232.6 330 4 - - -

AlmáCIgO
(~ slmaruba) 96 4 121.6 100 1 108 4 85.0 - 181 2

PromedIo/Rango 94 3 82.4 100 97 152 7 53.5 L29 9 105.5

- SIgnIfIca ausenCIa de tocones o de rebrotes

1-'o
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Las especles con mayor capacldad para mantener los rebeo- •
tes en el tlempo, son· candelón, cambrón y almáclgo Por
su parte, la qUlna a pesar de ser la de mayor capacldad para
rebrotar, es la que tlene menor capacldad de retenerlos
VIVOS (Cuadro 4) La mayor veloCldad de creClmlento para
los rebrotes se aSOCla con los períodos de lluvla ocurrlendo
en los meses de JUllO a novIembre del 1984 y de marzo, abrll
y mayo del 1985, estos meses corresponden a los peeíodos de
5 y 11 meses (FIg. 3)

MortalIdad de los rebrotes

A los cJ.nco meses después del corte, el 13% de los
tocones medIdos no presentaban rebrotes, aumentando este
porclento hasta un 20.3 a los 14 meses luego del corte, lo
que lndlca que la mortalldad de los rebrotes y tocones
aumenta a medJ.da que pasa el tJ.empo Esta mortalldad puede
ser debldo a varJ.os factores como ausenCla de yemas al nlvel
de corte, fal ta de nutrlentes en el tocón, daños del tocón
al momento del corte, no toleranCIa de algunas especles a la
abertura total, etc. (Cuadro 5).

Rebrotes de raíz en comparaclón con rebrotes de tallo

Todas las especles tUVIeron mayor capacIdad de rebrotar
en el tallo que en las raíces, a excepclón de la canelllla
(2 tocones) que aparentemente tenía mayor capacJ.dad de
rebrotar en las raíces.

Las especJ.es cafetán, palo blanco, cabr lIla, f r J. Jol,
ClnCl.ZO y luoonclllo de aVlspa, a pesar de rebrotae en la
ra:i:z no tenían este tlpO de rebrotes a los 14 meses después
ael corte (Cuadro 6).

El almáclgo, canelllla y baltoa presentaron longltudes
promedlo de rebrotes de raíz superIores a las longItudes de
los del tallo. MIentras que para las espeCIes como qUIna,
escobón morado y candelón, la long I tud de los rebrotes es
SImIlar tanto en las raíces como en el tallo. Sólo el
escobón blanco y el clguamo presentaron rebrotes de tallo
con mayor longItud que los rebrotes de raíz. Algunas
espeCIes, aún cuando tenían rebrotes en las raíces a los 14
meses después del corte, éstos no medlan la longltud mínlma
conSlderada de 3 cm, por lo que no fueron medldos (Flg. 4)

Entre el número y la longltud de los rebrotes parece
que eXlste una relaCIón lnversa y bastante varlable entre
especles, o sea, a medlda que aumenta la cantldad de
rebrotes menor es la longltud que presentan los mJsmos Tal
es el caso de la qUlna, especle que posee mayor número de
rebrotes (33 8), SIn embargo, es la que posee los rebrotes con
menoe longltud (30 cm), mlentras que el candelón que posee
menor número de rebrotes (6.3) presenta rebeotes con
long 1 tud promedIO de 123.3 cm, a los 14 meses después del
corte.

•

•
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Cuadro 4. Número promedIo de rebrotes por especIe en func16n del tlempo.

TIempo de medlcI6n

5 8 11 14
EspecIe Meses Meses Meses Meses PérdIda de rebrotes*

BaItoa (~brasIhense) 20.8 19.4 17 2 15 8 5.0

Guayacán (~offIcIna1e) 19.9 18.3 15.5 14 7 5.2

QUIna (!... canbaeum) 69.9 60.1 64.4 41 O 28 9

Cande16n (~ scleroxyla) 7.9 7.8 6.0 6.4 1.5

Cafetán (~ 1anceolatus) 23 2 19.6 11 6 12 O 11.2

Tabacue10 (~spInIfo1Ia) 9 9 15 1 16.1 15 4 5.5

Cambr6n (!:... Jullflora) 16 4 12.0 9.0 12.6 3.8

AlmáCIgO (~slmaruba) 16.3 16.0 14.6 13 2 3.1

PromedJ.o 23 O 21.0 19.3 16.4 -

La determInacI6n del número de los rebrotes se hlZO de forma acumulatlva durante las
medlcJ.ones.

*DJ.ferencla entre la prJ.mera medJ.cJ.6n a los 5 meses después del corte y la últIma medlc16n a
los 14 meses del corte y a los 9 meses de la prJ.mera medlcJ.6n

......
N



Flgura 3. Longltud promedlo de rebrotes por especle
en funclón del tlempo
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• Cuad.co 5 NÚffie.co de tocones sn .cebrote.s por eSpec.le en funclón
del tlempo*.

14

No tOl.ones SJll .ceb.cote.s
después del co.cte Mo.ctalldad a

No. 5 8 11 14 los 14 meses
Especle tocones Meses Meses Mese.s Meses %..

Caíetán (~ lanceolatus) 13 1 3 6 46

A1máclgo (Bu.cse.ca slmacubd) 13 1 1 1 8

Clguamo (~ fe.c.ceum) 3 1 1 33

Guayacán (~offlclnale) 22 2 2 2 2 9

QUlna (~ ca.clbaeum) 17 2 9 10 10 59

Escobón mocddo
(Eugem.a spp) 4 3 2 3 75

•
'l'abcic.uel0 (p splnlfolla) 13 4 5 6 6 46

Robll11o (~ tlnlfolla) 2 1 1 1 50

Candelón (A scleroxyla) 16 5 8 9 9 56

Escobón blanco (~ rhombea) 7 5 4 4 5 71

Saltoa (!:- braslllense) 123 9 6 6 6 5

Sopalpo (~ retlculata) 3 2 2 2 2 66

Cuab1l1a (S bu..nfolla) 1 1 1 1 1 100

.. Clavelllna de la g.cande
(~ haematollUua) 2 2 '2 2 2 100

Pacía (T. tnfollata) 1 1 1 1 1 100

Total 36 43 51 56

% 13.04 15.58 18 48 20.29

• Total tocones medldos 276

*El número de tocones fue conslde.cado de fo.cma acumulatlva.



F~gura 4. Comparac~ón de la long~tud promed~o en ~m de
cebrotes de ra~z y de tallo por espec~e a los
14 meses del corte
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• Cuadro 6. Comparac~ón del número promed~o de rebrotes
de raíz y de tallo por espec1e a los 14 meses
del corte.

16

Número rebrotes Número rebrotes
Espec~e raíz tallo

Almác~go

(~ s~maruba) 6.3 9.0

C~guamo

(~ ferreum) 6.5 23.5

Mostazo
(C. flexuosa) 1.0 25.5

Qu~na

{E. car~baeum-)
n ') 33.8:;¡ • ..;¡

Escobón morado
(Eugen~a spp) 4.0 17.0

• Candelón
(!..:.. scleroxyla) 1.0 6.3

Escobón blanco
(~ rhombea) 5.5 7.5

Ba~toa

(~ bras~l~ense) 7.6 13.9

Canel~lla

(~ racemosa) 12.5 5 O

Uvero
.. (.s.. d~vers~fol~a) 10.0 14.0

•
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIO~ES

El número de rebrotes y su desarrollo en long~tud

dependen del d~ámetro del tocón, no ten~endo relac~ón

s~gn~f~cat~va con la altura del tocón.

Las relaCIones de dIámetro y altura de tocón con el
número de rebrotes no explIca nada de los factores
fíSIcos-mecánIcos como dIámetro de la corteza, cantIdad
de yemas latentes o factores químIcos como presencIa de
hormonas I contenIdo de humedad del suelo, nutrIentes en
reservas, tamaño de las raíces y otros factores que no
fueron conSIderados en la producc~ón de rebrotes

•

Se determInó que el número de rebrotes
dIsmInUIr a medIda que pasa el tIempo, ésto es
un proceso de autoselecclón que realIzan las
elImInando los rebrotes con menor VIgor.

tIende a
debIdo a
espec~es

Entre el número y la longItud de los rebrotes eXIste
una relac~ón Inversa, o sea, a med~da que aumenta el
número de rebrotes, menor es la long I tud que presentan
los m~smos debIdo a la competenCIa por luz y nutrIentes •

La verIfIcaCIón de un potencIal Igual o super~or en
el creCIm~ento en long~tud para los rebrotes de raíz que
para los del tallo representa un aporte de ~nterés paca
futuros estud~os f~s~ológ~cos.

Se recom~enda:

La reallzac~ón de estud~os m~nUCIOSOS que conSIderen
factores fís~cos-mecán~cos, quím~cos y f~s~ológ~cos de
forma ~nd~vIdual, prefer~blemente, o en conJunto para
determ~nar su relac~ón con la prodUCCIón de los rebrotes
y su desarrollo.

Que en el caso de un maneJo futuro la selecc~ón

de los rebrotes puede hacerse SIn tomar en cuenta su
altura de nac~m~ento, por no eXIstIr dIferenc~a en cuanto
al v~gor de los m~smos en relac~ón al lugar de su
nac~m~ento; se exceptúan aquellos que nacen en el lugar
del corte por ser muy suceptlbles a ser derrIbados por el
v~ento y por tanto, no se aconseJa su seleCCIón.

La elImInacIón de los reSIduos de cosecha
alrededor de los tocones hac~endo una lImpIeza de corona
para favorecer el desarrollo de los rebrotes.

Hacer estud~os de control de rebrotes deJando 1,
2, 3 Y 4 rebrotes en comparac~ón con su testIgo para
determ~nar el número Ideal de rebrotes a favorecer según
su desarrollo y producc~ón para un futuro maneJo.

•

•
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