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Breve histórico
La restauración de bosques en la Patagonia argenti-
na es una práctica relativamente reciente. Si bien los 
antecedentes de la plantación de especies nativas se 
remontan a experiencias de la primera mitad del siglo 
XX (la Estación Forestal de Isla Victoria fue protago-
nista de las mismas), el propósito específico de recu-
perar bosques degradados no se hace presente en la 
región hasta el inicio del siglo XXI.
El proyecto de Cerro Catedral (Bariloche) desarro-
llado por el INTA Bariloche y comenzado inmedia-
tamente después del incendio de 1996, puede consi-
derarse un evento fundante de la restauración en la 
Patagonia argentina por su escala e influencia regio-
nal. Luego de tres y cuatro años de viverización, en 
1999 y 2000 se plantaron un total de 10.200 plantines 
de ciprés de la cordillera (CC), cubriendo una superfi-
cie de 6,14 ha (Oudkerk et al. 2003) para luego exten-
derse a 10 ha con una nueva plantación en 2003. Esta 
experiencia impulsó al propio INTA a llevar a cabo 
dos nuevos proyectos de restauración activa en la re-
gión. El primero de ellos fue para remediar el efecto 
del incendio de Loma del Medio (El Bolsón) ocurrido 
en 1999 (Perdomo et al. 2007). La escala de esta ex-
periencia alcanzó las ~30 ha (unos 50.000 plantines), 
con plantaciones anuales de CC desde 2000 hasta 2007 
(Perdomo et al. 2009). El otro fue desarrollado por el 
INTA Esquel, en las áreas afectadas por los incendios 
de 1944, 1958 y 1987 (luego extendido al quemado 
de 2019) en el Campo Experimental de Trevelin. Se 
plantaron unas 20.000 lengas (Le) en 10 temporadas 
de plantación, reforestando unas 50 ha, y otros tantos 
CC cubriendo unas 30 ha (Martucci 2010, Mondino 
et al. 2010, 2022, von Müller 2019).
En paralelo a estas experiencias, distintos grupos de 
investigación comenzaron a ensayar la restauración 

activa en diversas condiciones y sumando otras espe-
cies. El CIEFAP estableció ensayos con plantaciones 
de CC en 2000 y 2001 en el quemado de Loma del 
Medio y en un área incendiada en las inmediaciones 
de Trevelin (Urretavizcaya et al. 2002). La Universi-
dad del Comahue (CRUB) estableció un ensayo sobre 
una superficie de 5 ha en un matorral post-fuego de la 
ladera sur del Cerro Otto (Bariloche) plantando 3.000 
CC (Rovere & Fritz 2006). También se ensayó la res-
tauración con Le en áreas degradadas por efecto del 
ganado (Quinteros et al. 2015), y se abordaron múl-
tiples aspectos de la restauración activa y pasiva sin 
ensayar la plantación propiamente.
Luego de 2010, los proyectos eventuales comenzaron 
a dar lugar a programas de largo plazo. A partir de 
2012 (con recursos de la Ley 26.331), la Provincia de 
Tierra del Fuego comenzó un programa de 25 años 
para restaurar la reserva forestal Lote 93, quemada en 
2008, con el que ya se llevan plantadas 59.000 Le cu-
briendo una superficie de 110 ha (Parodi & Paredes 
2022). Simultáneamente, diversas ONG desarrollaron 
en Tierra del Fuego otros proyectos con apoyo pro-
vincial. La Asociación Mane´kenk plantó unas 8.000 
Le cubriendo una superficie de 53 ha en la Reserva 
Corazón de la Isla, también afectada por fuego (Loe-
kemeyer et al. 2019). La agrupación “Soy Parte del 
Bosque Fueguino” plantó 186.000 Le y guindos entre 
2014 y 2018 en el quemado de Paso Bebán (Mestre et 
al. 2019).
Con el antecedente del “Grupo de Semillas” creado en 
2013 en Esquel, en el año 2015 la Provincia de Chu-
but elaboró un programa integral de restauración de 
las 40.000 ha de bosques quemados en los incendios 
de ese mismo año en Cholila, El Turbio, Lago Puelo 
y Epuyén (Guzmán & Roveta 2022). Este programa 
tiene una visión estratégica a 30 años, y una definición 
programática a 10 años con el objetivo de restaurar 
3.000 ha. Involucra a diversas instituciones naciona-
les, provinciales, municipales y de la sociedad civil, 
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y realiza acciones continuas de cosecha de semillas, 
producción de plantas e intervenciones de restaura-
ción activa. Las primeras plantaciones se llevaron a 
cabo en 2017, y hasta el 2021 se han plantado más de 
220.000 plantines sobre una superficie de 450 ha.
A la par de estos programas de largo plazo continua-
ron desarrollándose proyectos puntuales de una o po-
cas intervenciones. En Neuquén, por ejemplo, dentro 
del Pque. Nac. Lanín, la administración del mismo 
llevó a cabo una reforestación con araucaria para re-
cuperar el bosque quemado en el incendio de 2009 en 
el área Tromen. Entre 2009 y 2011 se plantaron unos 
3.000 plantines cubriendo una superficie de unas 5 
ha (APN 2019). Asimismo, en 2017, la Provincia de 
Santa Cruz intervino 5 ha de bosque de Le quemado 
en Río Turbio, plantando unos 2.200 plantines de la 
misma especie (Mattenet et al. 2019).
Ya más cerca del presente, el Estado Nacional creó 
un programa específico de restauración de bosques 
(MAyDS 2018), formalizado por Resolución 267 en 
2019 (Bol. Of. 2019). En 2018 el Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sustentable de la Nación publicó 
una convocatoria abierta para solicitar financiamien-
to para proyectos de restauración de bosques en tres 
ecorregiones del país. En la Patagonia se aprobaron 
13. Dos de ellos fueron desarrollados por el INTA. El 
INTA Bariloche llevó a cabo uno en el Cerro Otto de 
Bariloche, en dos áreas incendiadas en 1995 y 2013 
(Pastorino et al. 2018). Entre 2018 y 2021 se plantaron 
allí unos 12.000 plantines (principalmente de Le, pero 
también de CC, ñire, coihue y maitén) cubriendo una 
superficie de unas 22 ha. El otro fue desarrollado por 
el INTA Esquel como un proyecto comunitario en la 
aldea Atilio Viglione. Allí se implantaron unos 12.000 
plantines de Le, ñire y coihue, cubriendo una superfi-
cie de 25 ha (von Müller 2019). El programa nacional 
que financió estas experiencias se discontinuó luego 
de 2020.

Etapas
En esta breve historia pueden identificarse etapas más 
o menos diferenciadas, que por supuesto se solapan 
parcialmente. No sin algo de arbitrariedad, distingui-
mos las siguientes:
1.- Experiencias previas. Antes de los ’90, las expe-
riencias de plantaciones de forestales nativas en Pata-
gonia no perseguían fines de restauración ecológica, 
sino más bien probar la potencialidad de las especies 
para la producción comercial.
2.- Experiencias de restauración ecológica. Con el 

cambio de siglo, comienzan a desarrollarse las prime-
ras experiencias con el propósito explícito de recupe-
rar bosques destruidos. Son experiencias técnicas, a 
escala testimonial o piloto, sin involucramiento social 
y basadas en principios ecológicos, no empíricos.
3.- Investigación científica. Comenzando los años 
2000, varios grupos de investigación del CONICET, 
INTA, CIEFAP y la Universidad del Comahue inicia-
ron investigaciones, con y sin ensayo de plantación (a 
escala experimental), algunas directamente enfocadas 
al desarrollo tecnológico aplicado a la restauración, y 
otras de contribución indirecta. 
4.- Proyectos con voluntarios. A partir del ~2015 la 
restauración de los bosques destruidos por incendios 
se vuelve una demanda social en Patagonia, y mu-
chos se alistan como voluntarios o donantes para dar 
sustento a proyectos puntuales de reforestación con 
nativas. La sociedad civil se organiza en ONGs para 
cumplir estos objetivos, e incluso algunas empresas 
promueven proyectos con fines altruistas y/o de pro-
paganda.
5.- Programas formales de largo plazo. Etapa que es-
tamos iniciando. Involucra instituciones de los estados 
provincial y nacional. Se nutre de la participación de 
voluntarios, pero se apoya en el financiamiento y en la 
organización del Estado. Planifica con horizontes de 
más de cinco años y a una escala que busca resolver 
completamente los pasivos ambientales que aborda 
(supera las escalas experimental, testimonial y piloto).

Desarrollo tecnológico
El desarrollo de las tecnologías aplicada a la restau-
ración fue avanzando a lo largo de estos 20 años de 
historia, en gran medida por la realización misma de 
las experiencias, pero también por los estudios de dis-
tintos grupos de investigación.
Hubo un avance muy significativo en la producción 
de los plantines. Desde la producción en almácigos a 
la intemperie, con sistemas de muy bajo input y obte-
niendo plantines a raíz desnuda luego de 3 y 4 años, 
se pasó a la cría en bolsitas de nylon dentro de inver-
náculo y con riego automático, logrando así reducir 
el lapso productivo a 2 o 3 años, pero llegando a un 
plantín de baja calidad radicular. Terminando la pri-
mera década de los 2000, se generalizó en la región 
el conocimiento del fertirriego y el uso de tubetes y 
sustratos cuasi-inertes. Con el ajuste de protocolos 
específicos (Havrylenko 2005, Azpilicueta 2010, Schi-
nelli 2013) se logró producir excelentes plantines de 
Nothofagus spp. en 8 meses y de CC en un año y 8 
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meses, que es el estándar actual.
El factor genético tuvo también un cambio radical. 
Desde la desconsideración total del material genético 
a utilizar, a partir del 2015 se definieron Regiones de 
Procedencia y Zonas Genética para las especies más 
importantes (Pastorino et al. 2015, Azpilicueta et al. 
2016, Mattera et al. 2021) orientando así los orígenes 
recomendables para cada sitio.
Así también, se hizo regla la conservación de los le-
gados biológicos, esenciales para brindar el microsi-
tio necesario para la instalación. El involucramiento 
social se fue imponiendo por demanda de la comu-
nidad, pero también por entender que es imprescin-
dible para asegurar el éxito de estos procesos de largo 
plazo. La educación ambiental a la comunidad (e.g. 
Gobbi & Aguilar 2018) y la formación de decisores en 
la temática (e.g. Pastorino 2021) se constituyen como 
un reaseguro de la durabilidad de las ideas sobre la 
necesidad de cuidar y “reparar” nuestra casa, que no 
tiene repuestos.
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