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RESUMEN. Robinia pseudoacacia, originaria de Estados Unidos de América y naturalizada en diversos
continentes, es la tercera latifoliada de rápido crecimiento más cultivada en el mundo. En Argentina,
el cultivo con fines productivos es mínimo, su mercado local pequeño y existen escasos estudios
sobre su comportamiento en forestaciones comerciales. Debido a la posibilidad de constituir una
alternativa productiva viable, la adaptación de la especie y la falta de antecedentes sobre su
comportamiento productivo en la región, el objetivo de esta contribución es integrar diferentes
aspectos dasonómico-productivos de R. pseudoacacia. Se realizó una revisión sobre la dendrología,
crecimiento, rendimientos, usos, plagas y enfermedades fúngicas, producción de semillas y métodos
de propagación de la especie. Dada su plasticidad y adaptación en la región, R. pseudoacacia
constituye una alternativa silvícola con una producción potencial de madera de calidad y de usos
múltiples. Si bien, bajo un adecuado manejo, la producción de madera de calidad es promisoria, son
necesarios estudios sobre el comportamiento productivo, manejo, rendimientos, productos obtenidos,
impacto real de plagas y enfermedades, y nichos de mercado en la región. Existen fuentes de material
genético local que permitirian iniciar un programa de mejoramiento, a partir de poblaciones
naturalizadas en la región.
PALABRAS CLAVE: bosques cultivados; madera; manejo silvícola; Patagonia; propagación.
ABSTRACT. ROBINIA PSEUDOACACIA, SILVICULTURAL ALTERNATIVE FOR ALTO VALLE DE RÍO NEGRO
(ARGENTINA): ASPECTS OF FORESTRY. Robinia pseudoacacia, native to the United States of America
and naturalized on various continents, is the third most cultivated fast-growing broadleaf in the world. In
Argentina, cultivation for productive purposes is minimal, its local market is small, and there are few
studies on its behaviour in commercial forestations. Due to the possibility of constituting a viable
productive alternative, the adaptation of the species and the lack of data on its productive behaviour in
the region, the aim of this contribution is to integrate different forestry-productive aspects of R.
pseudoacacia. Dendrology, growth, yields, uses, pests and fungal diseases, seed production and
propagation methods of the species were reviewed. Due to its plasticity and adaptation in the region, R.
pseudoacacia constitutes a silvicultural alternative with a potential production of quality and multiple-
uses wood. Although, under proper management, the production of quality wood is promising, studies
are needed on productive behaviour, management, yields, products, the real impact of pests and
diseases, and market niches in the region. There are sources of local genetic material that would allow
starting a breeding program from naturalized populations in the region.
KEY WORDS: cultivated forest; Patagonia; propagation; silvicultural management; wood.

1984; Peabody, 1984). Se trata de una especie
ampliamente cultivada y naturalizada en
América del Norte, Europa, Asia, Sudamérica,
África y Oceanía (Ciuvăț et al., 2022; Huntley,
1990; Jocou y Gandullo, 2020; Martin, 2019;
Rédei, Csiha, Keserű, Kamandiné Végh &
Győri, 2011). En Argentina ha sido reportada su
naturalización en las provincias de Buenos
Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río Negro y
Santa Fe (Jocou y Minué, 2023a). 

INTRODUCCIÓN
Robinia pseudoacacia L. (Figura 1) es

originaria de Estados Unidos de América, con
dos áreas disyuntas entre las latitudes 43° Norte
y 35° Norte (Huntley, 1990; Isely & Peabody,
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La formación de pequeños bosques sobre los
taludes de canales de riego y en terrenos
cercanos a los ríos (Jocou y Gandullo, 2020) y
la revisión previa de aspectos ecológicos y
botánicos (Jocou y Minué, 2023a), sugieren que
la especie se ha adaptado a la región y podría
constituir una alternativa productiva viable. Al
no existir antecedentes sobre su comportamiento
productivo en la región, el objetivo de esta
revisión es integrar diferentes aspectos
dasonómico-productivos de R. pseudoacacia
con el fin de promover su cultivo como
alternativa silvícola en el Alto Valle de Río
Negro

METODOLOGÍA
Área de interés

El Alto Valle de Río Negro (Argentina) se
ubica entre los 66° 45’ Oeste y 68° 30’ Oeste y
los 38° 30’ Sur y 38° 5’ Sur, con una extensión
de 652 km2, desde la localidad de
Contralmirante Cordero a Chichinales (Figura
2). El relieve es plano a muy suavemente
ondulado, presenta una pendiente general Oeste-
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Robinia pseudoacacia es la tercera latifoliada
de rápido crecimiento con mayores superficies
cultivadas en el mundo, luego de Eucalyptus
L'Hér. y Populus L., siendo Hungría uno de los
países con mayor desarrollo tecnológico para la
explotación de esta especie (Pollet, Verheyen,
Hebert & Jourez, 2012).

En Argentina, el cultivo de R. pseudoacacia con
fines productivos es mínimo, su mercado local
pequeño y consecuentemente se cuenta con
escasos estudios sobre su comportamiento en
forestaciones comerciales (Cobas y Monteoliva,
2018a; Keil, Spavento, Murace y Minales, 2011).
Según Brandán y Galderisi (2018), en la
Norpatagonia, se cosecharon 268 t de R.
pseudoacacia en 2017, particularmente en la
provincia de Río Negro; producción escasa en
comparación con las más de 67.200 t de madera
cosechadas para ese año en toda la provincia. En
el Alto Valle de Río Negro el cultivo forestal
predominante, y hacia donde se han centrado las
investigaciones, corresponde a la familia
Salicaceae Mirb. (Ministerio de Agroindustria,
2017; Nolting, 2016; Thomas y Rodríguez, 2014). 
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Figura 1. Robinia pseudoacacia. (A) rama juvenil (B) rama frutífera.
Figure 1. Robinia pseudoacacia. (A) youth branch (B) fructiferous branch.



Este de aproximadamente 0,8 % (Apcarian,
Schmid y Aruani, 2014). El clima se caracteriza
por ser mesotermal (Thornthwaite, 1948) y
xerofítico seco (Papadakis, 1980).

Revisión bibliográfica
Se realizó una revisión sobre diversos

aspectos dasonómico-productivos de Robinia
pseudoacacia a partir de bibliografía disponible
tanto a nivel nacional como internacional. Los
aspectos revisados fueron la dendrología,
crecimiento, rendimientos, usos, plagas y
enfermedades, producción de semillas y
métodos de propagación de la especie.

Se utilizaron las bases de datos de Google
Scholar, Scopus y Scientific Electronic Library
Online (SciELO). Se consultaron también
repositorios y bibliotecas digitales de distintas
universidades e instituciones técnico-científicas
de Argentina.

La bibliografía considerada incluyó artículos
científicos originales, artículos de revisión, notas
y comunicaciones científicas, artículos de
divulgación, informes técnicos, tesis de grado y
de posgrado, conferencias y libros.

Las palabras clave utilizadas incluyeron los
términos “Robinia”, “Robinia pseudoacacia”,
“cultivo”, “producción”, “dendrología”,

“propagación”, “dasonomía”, “silvicultura”,
“manejo”, “plagas”, “usos”, “madera”,
“crecimiento”, tanto en idioma español como en
inglés.

El listado de plagas y enfermedades fúngicas
se construyó a partir de aquellas presentes en
Argentina, reportadas para R. pseudoacacia en
la literatura revisada. Los nombres científicos de
plantas y hongos se citaron según las normas del
Código Internacional de Nomenclatura de algas,
hongos y plantas (Turland et al., 2018), los de
plantas cultivadas según el Código Internacional
de Nomenclatura para plantas cultivadas
(Brickell et al., 2016) y los de animales según el
Código Internacional de Nomenclatura
Zoológica (Ride et al., 2012). Los nombres y
autorías de plantas se basan en International
Plant Names Index (2023), los de hongos en
Species Fungorum (2023) y los de animales en
Global Biodiversity Information Facility (2023).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Dendrología y calidad de la madera

Entre las propiedades de calidad más
importantes en la industria de la madera se
encuentran la densidad, los cambios
dimensionales (contracción e hinchamiento) y el
contenido de duramen (Cobas y Monteoliva,
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Figura 2. Alto Valle de Río Negro (desde Contralmirante Cordero hasta Chichinales). 
Figure 2. Alto Valle de Río Negro (from Contralmirante Cordero to Chichinales).
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2018a; Jozsa & Middleton, 1994). Si bien una
especie puede tener una calidad de madera
determinada, ésta puede variar debido al manejo
silvicultural, la edad, factores ambientales y a la
calidad del sitio (Bijak & Lachowicz, 2021;
Jozsa & Middleton, 1994; Munalula, Seifert &
Meincken, 2016; Naidoo, Zboňák, Pammenter
& Ahmed, 2007; Yang, Kamdem, Keathley &
Han, 2004).

Madera juvenil
La madera juvenil difiere de la madura por

poseer una menor densidad y contenido de alfa
celulosa, mayor tasa de crecimiento, ángulos de
microfibrillas y contenido de lignina y
hemicelulosa (Adamopoulos, Passialis &
Voulgaridis, 2007). En este sentido, el contenido
de madera juvenil influye negativamente en la
calidad de la mayoría de los productos
maderables, especialmente en la resistencia
(Adamopoulos et al., 2007).

Cobas y Monteoliva (2018b) mencionaron
que la formación de madera madura en R.
pseudoacacia comienza entre el tercer a sexto
año, en la provincia de Buenos Aires
(Argentina). Sin embargo, Adamopoulos et al.
(2007) indicaron que la delimitación de la
madera juvenil es definida por criterios
arbitrarios. Además, demostraron que la madera
juvenil y la madura sólo difieren en
determinadas propiedades y que, con un manejo
adecuado (por ejemplo, el turno de corte largo),
puede disminuirse la proporción de madera
juvenil, aunque sin lograr ser evitada.

Madera madura
El duramen es verde-amarillento oscuro

hasta marrón, con brillo suave, sin olor, textura
mediana y heterogénea, con grano derecho y
veteado de suave a pronunciado; mientras que la
albura es amarillo claro y restringida a los
últimos 4-6 anillos de crecimiento
(Adamopoulos et al., 2007; Leonardis, 1977).
Cobas y Monteoliva (2018a) indicaron que el
porcentaje promedio de duramen en volumen,
de los primeros 2,3 m fue del 65 %, en árboles
de entre 7 y 15 años de edad.

La densidad varía entre 0,720-0,823 g.cm-3 y
presenta una gran resistencia a los agentes
atmosféricos ya que es prácticamente
impenetrable a los líquidos, por lo que no
requiere ser tratada para su utilización
(Adamopoulos et al., 2007; Atencia, 2003;
Benedetti y Delard, 1999; Cobas y Monteoliva,

2018a; FIA, 1998; Hernández y Pinilla, 1999;
Keil et al., 2011; Leonardis, 1977). Es resistente
a los esfuerzos de flexión, choque y compresión
longitudinal, posee buena estabilidad
dimensional y es dócil en el curvado a vapor
(Benedetti y Delard, 1999; Cobas y Monteoliva,
2018a; Keil et al., 2011; Leonardis, 1977). En
este sentido, las características antes
mencionadas permiten clasificar a la madera de
R. pseudoacacia como semipesada, semidura y
de mediana flexibilidad, similar a especies como
Eucryphia cordifolia Cav. “ulmo”, Nothofagus
dombeyi Blume “coihue”, N. obliqua (Mirb.)
Oerst. “roble pellín” y Weinmannia
trichosperma Cav. “tineo” (Benedetti y Delard,
1999; Hernández y Pinilla, 1999).

La fibra de celulosa de R. pseudoacacia se
clasifica como corta, con valores entre 0,9-1,05
mm (Cobas y Monteoliva, 2018b).
Crecimiento y rendimiento

Hábito
El hábito varía según la densidad de

individuos. En rodales abiertos o árboles
individuales, el fuste tiende a ser corto, tortuoso,
dividido a los 3-5 m en varias ramas robustas;
mientras que en rodales densos y en buenos
sitios el fuste suele ser delgado, entero, recto,
cilíndrico y con ramas sólo en la parte superior
de la copa (Benedetti y Delard, 1999; Huntley,
1990).

Posee una alta capacidad de poda natural, las
ramas delgadas laterales se disponen en ángulo
agudo por lo que la copa toma la forma de un
cono invertido (Benedetti y Delard, 1999).

Crecimiento
Durante el desarrollo de la plántula, la

primera hoja aparece alrededor de la semana
desde la germinación, la planta joven alcanza 8-
10 cm de altura a los 2 meses y 1 m al primer
año (Bartha, Csiszár & Zsigmond, 2008;
Benedetti y Delard, 1999; Huntley, 1990;
Martin, 2019). Las plantas pueden crecer en
altura hasta 2 m.año-1 desde el segundo al quinto
año, mientras que, en diámetro, a una tasa de 7-
10 mm.año-1 hasta el octavo a décimo año
(Bartha et al., 2008). Los árboles jóvenes poseen
una alta tasa de crecimiento en altura bajo
condiciones favorables, es dinámica hasta los 20
años de edad, decrece entre los 20 y 30, y es
mínima a partir de los 35 años (Bartha et al.,
2008; Benedetti y Delard, 1999; Huntley, 1990).
La tasa de crecimiento diametral es más intensa
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durante los primeros 10 años, luego decrece
gradualmente y los anillos de crecimiento
alcanzan valores muy bajos dependiendo del
manejo (1-1,5 mm de ancho), aunque pueden
engrosar hasta los 50 años (Bartha et al., 2008).
El tamaño máximo que pueden alcanzar los
árboles es de 13-35 m de altura y 0,3-1 m de
diámetro de fuste, dependiendo de las
condiciones climáticas, agroecológicas y de
manejo, con una media entre 12-18 m de altura
y 0,30-0,76 m de diámetro (Bartha et al., 2008;
Benedetti y Delard, 1999; Huntley, 1990). En
Chile, Benedetti y Delard (1999) reportaron que
los crecimientos en altura pueden variar de 0,5 a
2,4 m.año-1 y en diámetro de 0,5 a 2,6 cm.año-1.

Rendimientos
En Estados Unidos de América los

rendimientos de plantaciones de 27 años de edad
pueden llegar a 126 m3.ha-1 o 2720 postes.ha-1

(Huntley, 1990). En sitios favorables, R.
pseudoacacia requiere entre 15 a 20 años para
producir postes delgados, varas o tutores y,
alrededor de 20-30 años, para producir postes de
mayores dimensiones (para líneas eléctricas) y
rollizos para aserrar (Benedetti y Delard, 1999).

Otros autores sugieren que, para plantaciones
en Alemania en alta densidad, manejo
mecanizado y períodos cortos de rotación (entre
3 y 6 años) se pueden esperar rendimientos
anuales de materia seca entre 3 t.ha-1.año-1 y 14
t.ha-1.año-1, dependiendo de la edad de la
plantación, condiciones del sitio, intervalo de
rotación y diseño de la plantación (Grünewald
et al., 2009; Unruh Snyder, Mueller, Luginbuhl
& Brownie, 2007; Werner, Vetter & Reinhold,
2006).

En Hungría, un cultivo de R. pseudoacacia a
los 40 años puede alcanzar entre 340 y 425
m3.ha-1; mientras que, a los 30 años, entre 80 y
280 m3.ha-1 (Rédei et al., 2011). Rédei, Veperdi,
Tomé & Soares (2010) evaluaron rendimientos
en plantaciones en densidades de 6.666
plantas.ha-1 en un marco de plantación de 1,5 m
× 1,0 m, de cultivares húngaros multiplicados
mediante esquejes de raíz y genotipos naturales
mediante semillas; y reportaron rendimientos
entre 46 y 68 t.ha-1 al séptimo año del cultivo.

Oviedo, Gutiérrez, Martín y Martínez (2016)
evaluaron cultivos mixtos de R. pseudoacacia y
Populus × euramericana ‘clon AF2’ en distintas
proporciones para fines energéticos. Aunque no
se obtuvieron diferencias significativas entre los

tratamientos, se resalta que la producción media
de biomasa seca leñosa aérea obtenida fue de 3,5
t.ha-1 el primer año, mientras que al cuarto año
fue de 38,7 t.ha-1, y que los parámetros de
fertilidad del suelo mostraron tendencia a
mejorar.

Existen ecuaciones alométricas que predicen
tanto la biomasa leñosa, a partir del diámetro
basal y altura total en Alemania (Böhm,
Quinkenstein & Freese, 2011; Biber, Landgraf,
Buras, & Pretzsch, 2017), como el volumen del
tronco, a partir del DAP (diámetro a la altura del
pecho) y la altura en Hungría (Führer & Rédei,
s.d.).

En consecuencia, son necesarios mayores
estudios para contrastar el cultivo de R.
pseudoacacia con el de las Salicáceas en el Alto
Valle de Río Negro, donde se reportaron
cosechas entre 250-300 t.ha-1 para rodales de 12
a 15 años y densidades entre 200 a 600
plantas.ha-1 (Thomas, 2015; Thomas, Cancio y
Caballe, 2021).
Usos generales

Las hojas de R. pseudoacacia podrían
utilizarse como suplemento dietario para cabras
(Papachristou, Platis, Papanastasis &
Tsiouvaras, 1999; Unruh Snyder, Luginbuhl,
Mueller, Conrad & Turner, 2007), aunque
pueden ser tóxica para bovinos, caballos,
ovinos, incluso humanos por la presencia de
toxoalbúminas como ricina, robina y robitina
(Calzado Agrasot, Ortolá Puig, Cubells García,
Nuño Ballesteros y Pereda Pérez, 2009;
Cortinovis & Caloni, 2013; Kumar, 1991;
Vandenbroucke, Van Pelt, De Backer &
Croubels, 2010; Vanschandevijl, Van Loon,
Lefère & Deprez, 2010). Sin embargo, algunos
autores la consideran tóxica para las cabras
(Cortinovis & Caloni, 2013) mientras que otros
mencionan que no presenta toxicidad en
rumiantes (Burner et al., 2008). Por lo tanto, son
necesarios mayores estudios antes de utilizar
esta especie como suplemento dietario.

Debido a su rápido crecimiento, altas tasas de
transpiración y alta producción de biomasa, R.
pseudoacacia tiene capacidad fitorremediadora de
plomo, cadmio, cobre, zinc; bioindicadora y
fitoestabilizadora de suelos (Băbău, Micle, Damian
& Sur, 2021; Dadea, Russo, Tagliavini, Mimmo &
Zerbe, 2017; Środek & Rahmonov, 2022). En
México, se ha cultivado exitosamente con riego de
aguas residuales (Tena Vega et al., 2001).

Robinia pseudoacacia, una alternativa silvícola para el Alto Valle de Río Negro (Argentina). Parte II: aspectos dasonómicos
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(Bonino, 2005; Bonino, 2012; Davel, 2015).
Microcavia australis (I.Geoffroy Saint-Hilaire

& d'Orbigny, 1833) y Galea musteloides Meyen,
1833 (Rodentia: Caviidae): roedores herbívoros,
conocidos como “cuis chico” y “cuis común”
respectivamente, están presentes en Río Negro y
suelen causar daños en las plantaciones forestales
jóvenes (Bonino, 2005).

Invertebrados
Aphis craccivora Koch, 1854 (Hemiptera:

Aphididae): especie reportada para Argentina por
Blanchard (1935), polifitófaga, muy frecuente en
leguminosas (Dughetti, 2015), incluido el género
Robinia (Mier Durante, Foottit, Von Dohlen &
Ortego, 2012). Produce un acentuado
enrulamiento en hojas tiernas (La Rossa, Pagnone,
Martínez y Bonivardo, 1993).

Aphis cytisorum Hartig, 1841 (Hemiptera:
Aphididae): Bartha et al. (2008) indicaron que este
pulgón de las leguminosas afecta a R.
pseudoacacia, aunque con importancia menor. En
Argentina, el taxón fue reportado en varias
especies de Fabaceae exóticas y nativas (Mier
Durante et al., 2012; SINAVIMO, 2023a). Su
presencia en Río Negro y Neuquén es confirmada
por Mier Durante et al. (2012).

Appendiseta robiniae (Gillette, 1907)
(Hemiptera: Aphididae): fue citada por primera
vez para Argentina en la provincia de San Luis,
por Pagnone, Martínez, La Rossa y Bonivardo
(1993) sobre R. pseudoacacia. Los individuos son
de coloración amarillo limón y se ubican en la
cara abaxial de la hoja. Se han reportado
importantes daños en Lazio y en Campania, Italia
(De Biase & Calambuca, 1979).

Aspidiotus nerii Bouché, 1833 (Hemiptera:
Diaspididae): especie altamente polifitófaga, sus
hospederos en Argentina incluyen a R.
pseudoacacia y se distribuye en las provincias de
Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, San
Juan, Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires (Claps,
Wolff y González, 2001).

Compsocerus violaceus (White, 1853)
(Coleoptera: Cerambycidae): especie reportada
por Di Iorio (1997) y Di Iorio y Farina (2009) en
madera de R. pseudoacacia en la provincia de
Buenos Aires. También está presente en especies
de Pinus L. y Salix L. (SINAVIMO, 2023b).

Hemiberlesia rapax (Comstock, 1881)
(Hemiptera: Diaspididae): especie altamente
polifitófaga, sus hospederos en Argentina

Ha sido cultivada para controlar la erosión,
remediación de sitios altamente disturbados,
cortinas rompevientos, cultivos de cobertura,
mejoramiento de sitios y ornamental (Băbău et al.,
2021; Benedetti y Delard, 1999; Ferrari,
Esparrach, Galetti y Wall, 2010; Huntley, 1990;
Środek & Rahmonov, 2022). Es frecuentemente
utilizada como especie melífera (Benedetti y
Delard, 1999; Huntley, 1990), principalmente en
Hungría (Keresztesi, 1977). En el Alto Valle de
Río Negro la especie es ampliamente utilizada con
fines ornamentales y en el arbolado público
(Jocou y Minué, 2023a).
Usos de la madera

Se utiliza para postes, carrocerías, puntales,
tutores, polines, durmientes de ferrocarril, madera
para barcos, cajas, jaulas, clavijas, estacas,
mangos de herramientas, carpintería (puertas,
marcos, ventanas, pisos); construcción de barricas,
muebles, chapas muelles y maquinaria agrícola,
entre otros (Adamopoulos et al., 2007; Benedetti
y Delard, 1999; Huntley, 1990; Leonardis, 1977).
También es utilizada como leña (Benedetti y
Delard, 1999; Huntley, 1990; Leonardis, 1977).

Por ser de fibra corta y poseer propiedades
mecánicas satisfactorias (Huntley, 1990), la pulpa
de R. pseudoacacia podría utilizarse en la
industria papelera.

El estudio de Cobas y Monteoliva (2018a)
realizado en Argentina, indicó que, por sus
características, la madera de R. pseudoacacia es
apta para exteriores en forma de madera redonda
(postes) o aserrada, con posibles usos en pisos,
muebles, pérgolas y revestimientos.
Plagas y enfermedades

Se detalla el listado de especies presentes en la
Argentina (no exclusivamente en el Alto Valle de
Río Negro) que constituyen plagas y
enfermedades del cultivo de R. pseudoacacia. El
monitoreo de las plagas, de forma directa o a
través de sus daños, y la definición de umbrales
son herramientas imprescindibles para intervenir
y disminuir las pérdidas económicas del cultivo.

Vertebrados
Lepus europaeus Pallas, 1788 (Lagomorpha:

Leporidae): lagomorfo conocido como “liebre
europea”, está presente en Río Negro y causa
grandes daños en plantaciones forestales jóvenes,
principalmente de coníferas (sobre todo al
alimentarse de la yema terminal de las plantas) y
en cortinas rompevientos de álamos y sauces
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“serrucheros” o “corta palos” y atacan
especialmente a leguminosas. El daño es
particular, ya que el adulto realiza un perfecto
corte anillado en ramas de diámetros menores,
generando la interrupción de circulación de
savia (Fiorentino y Diodato De Medina, 1991).
Las larvas se alimentan al principio de tejido
tierno de ramas y posteriormente penetran en la
madera realizando galerías (Villaverde y Acosta,
2013). En Argentina se citan aproximadamente
12 especies, incluyendo como hospedante a R.
pseudoacacia: Oncideres captiosa, O. dejeanii,
O. germarii, O. glebulenta, O. guttulata, O.
impluviata, O. miniata, O. ocularis, O.
pepotinga, O. saga, O. schreiteri y O. stillata
(Ganci y Martínez Carretero, 2017; Villaverde y
Acosta, 2013).

Panonychus ulmi (Koch, 1836)
(Trombidiformes: Tetranychidae): denominada
comúnmente “arañuela roja europea”, el daño
generado es por extracción de savia en hojas, las
que pueden llegar a adquirir coloración verdosa
a amarillenta hasta atabacada y caer
prematuramente en caso de ataques severos
(Ganci y Martínez Carretero, 2017; SINAVIMO,
2023d).

Parthenolecanium corni (Bouché, 1844)
(Hemiptera: Coccidae): Bartha et al. (2008)
reportaron esta plaga para árboles de R.
pseudoacacia debilitados. Olave (2016) citó esta
especie para Norpatagonia como plaga
secundaria en cultivos de pomáceas. Además,
afecta especies del género Populus, Salix,
Acacia y especies de Amygdaloideae (Rosaceae)
(Granara De Willink y Claps, 2003). Cuando la
plaga se encuentra en alta densidad, provoca
debilitamiento y muerte del hospedero
(SINAVIMO, 2023e).

Retrachydes thoracicus (Olivier, 1790)
(Coleoptera: Cerambycidae): Di Iorio (1997)
reportó esta especie sobre plantas tanto secas
como vivas de R. pseudoacacia en Chascomús
(provincia de Buenos Aires). Las larvas abren
galerías al alimentarse de la madera del tronco,
impidiendo la circulación normal de la savia,
mientras que los adultos pueden alimentarse de
la corteza de las ramas (SINAVIMO, 2023f).

Tetranychus urticae Koch, 1836
(Trombidiformes: Tetranychidae): denominada
“arañuela tejedora”, el daño se observa
inicialmente como puntuaciones amarillentas,
seguido de una progresiva clorosis y, finalmente,

incluyen a R. pseudoacacia, de importancia
menor (Claps et al., 2001). Se encuentra
presente en las provincias de Salta, Tucumán,
Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba,
Mendoza, Buenos Aires y Río Negro (Claps et
al., 2001). En ataques muy severos puede
generar defoliación, muertes de ramas y ramillas
(SINAVIMO, 2023c).

Megacyllene acuta (Germar, 1821)
(Coleoptera: Cerambycidae): Di Iorio (1997) y
Di Iorio y Farina (2009) reportaron esta especie
sobre plantas tanto secas como vivas de R.
pseudoacacia en Chascomús (provincia de
Buenos Aires).

Megacyllene spinifera (Newman, 1840)
(Coleoptera: Cerambycidae): especie
polifitófaga, reportada también para R.
pseudoacacia por Fiorentino y Diodato De
Medina (1991). Las larvas taladran ramas y
troncos. El daño se inicia debajo de la corteza,
en el cambium, llegando a la albura (Fiorentino
y Diodato De Medina, 1991).

Megaplatypus mutatus Bright & Skidmore,
2002 (Coleoptera: Platipodidae): denominado
“taladrillo de los forestales y frutales”, el daño
consiste en galerías transversales al eje
longitudinal del tronco y es producido tanto por
larvas como adultos. Además, al momento de
oviponer, la hembra deposita junto al huevo
esporas del hongo Raffaelea santoroi Guerrero,
que sirve de alimento a las larvas. Durante el
verano se observa goteado de savia junto a
aserrín grueso en el tronco. El valor de la
madera se ve depreciado por la presencia de
galerías y las manchas generadas por el hongo
(Thomas, 2011).

Nezara viridula (Linnaeus, 1758)
(Hemiptera: Pentatomidae): especie
polifitófaga, afecta especies hortícolas,
frutícolas, forestales. Tanto los adultos como los
estadios ninfales ocasionan daño al succionar
savia de tejidos tiernos (Dughetti, 2015).

Oiketicus platensis Guilding, 1827
(Lepidoptera: Psichidae): comúnmente
denominado “bicho cesto”, es un activo
defoliador polifitófago en su estado de larva,
incluyendo como hospedero a R. pseudoacacia
(Fiorentino y Diodato De Medina, 1991; Risi,
López y Baudino, 2013).

Oncideres spp. Lepeletier and Audinet-
Serville in Lacordaire, 1830 (Coleoptera:
Cerambycidae): son conocidos como
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necrosis del tejido. En ataques severos puede
producir defoliación prematura (Ganci y
Martínez Carretero, 2017; SINAVIMO, 2023g).
Ganci y Martínez Carretero (2017) han
reportado a R. pseudoacacia como uno de los
hospederos de esta especie.

Tremex fuscicornis (Fabricius, 1787)
(Hymenoptera: Siricidae): denominada “avispa
taladradora de las latifoliadas”, se encuentra
presente en algunas regiones del país. La
hembra, al oviponer, deposita mucus fitotóxico
con esporas del hongo Cerrena unicolor (Bull.)
Murrill, que le sirve de alimento a la larva y a su
vez, genera marchitamiento del follaje. Provoca
defoliación, clorosis y debilitamiento del árbol.
Las larvas generan galerías en la madera,
mientras que el mucus tóxico la deteriora,
quedando inutilizable. Las maderas
transportadas a otros sitios pueden contener esta
plaga, colonizando nuevos sitios (SINAVIMO,
2023h). Esta especie fue detectada por primera
vez en Argentina en un cultivo de álamos en la
provincia de Buenos Aires (Landi, Braccini y
Roig Alsina, 2011). Acosta (2013) reportó a R.
pseudoacacia como hospedante potencial de
este insecto.

Enfermedades fúngicas
Capnodium citri Berk. & Desm.

(Ascomycota: Capnodiaceae): especie presente
en Argentina (SINAVIMO, 2023i). Bartha et al.
(2008) reportaron la presencia de esta fumagina
sobre R. pseudoacacia, que cubre
principalmente las hojas (ante la existencia de
melazas secretadas por otros insectos) por lo que
puede afectar la fotosíntesis. 

Fuscoporia contigua (Pers.) G. Cunn.
(Basidiomycota: Hymenochaetaceae): Bartha et
al. (2008) reportaron esta especie como agente
causal de podredumbres en madera talada y
procesada. Sin embargo, su presencia en
Argentina parece estar restringida al Parque
Nacional Iguazú (Wright & Wright, 2005).

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.
(Basidiomycota: Ganodermataceae): Bartha et
al. (2008) reportaron la presencia de este hongo
en R. pseudoacacia que genera pudrición blanca
de la madera, degradando la celulosa y lignina.
Ataca especies de los géneros Araucaria Juss.,
Eucalyptus, Nothofagus Blume, Prosopis L. y
Salix (SINAVIMO, 2023j).

Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill
(Basidiomycota: Fomitopsidaceae): Bartha et al.

(2008) reportaron la presencia de este hongo
xilófago en R. pseudoacacia, que produce
pudrición cúbica castaña del corazón de la
madera. Esta enfermedad reduce el crecimiento
y afecta la calidad de la madera (Murace,
Saparrat, Perelló y Luna, 2022). Se lo ha hallado
afectando el arbolado urbano de las localidades
de La Plata y Córdoba (Murace et al., 2022;
Urcelay, Robledo, Heredia, Morera y García
Montaño, 2012). Ha sido detectado en
plantaciones de Eucalyptus spp. en la región
Mesopotámica, como así también en cultivos de
Populus alba L. (SINAVIMO, 2023k).

Phellinus rimosus (Berk.) Pilát
(Basidiomycota: Hymenochaetaceae): Bartha et
al. (2008) reportaron este hongo descomponedor
de madera de troncos en pie para R.
pseudoacacia. Afecta a Vachellia aroma (Gillies
ex Hook. & Arn.) Seigler & Ebinger, una
leguminosa nativa presente en la provincia de
Córdoba (Flamini, Robledo y Suárez, 2015).

Stereum hirsutum (Willd.) Pers.
(Basidiomycota: Stereaceae): hongo muy común
en las provincias templadas y cálidas de
Argentina (Spegazzini, 1926), reportado por
Bartha et al. (2008) sobre R. pseudoacacia.
Además, Wright y Deschamps (1972) lo
reportaron para las provincias de Chubut,
Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego. Crece
sobre diversos tipos de sustratos (troncos con o
sin corteza, ramas caídas), como así también en
sitios quemados (denominados en estas
condiciones como “hongos fenicoides”)
(Liberatone y Lorenzo, 2001).

Trametes versicolor (L.) Lloyd
(Basidiomycota: Polyporaceae): produce
podredumbre blanca y actúa degradando la
lignina de la madera talada y procesada de R.
pseudoacacia (Bartha et al., 2008). Este hongo
ha sido hallado en Argentina en Alnus acuminata
Kunth (Urcelay & Robledo, 2004). De acuerdo
a Diaz et al. (2003), este hongo afecta la
durabilidad de la madera de Populus nigra L.
‘Italica’ en la provincia de Santa Cruz,
Argentina.
Producción de semillas

La producción de semillas comienza
alrededor de los 6 años de edad y produce
rendimientos satisfactorios en intervalos de 1 a
2 años, siendo la mayor producción entre los 15
a 40 años de edad (Bartha et al., 2008; Huntley,
1990). Los rendimientos se encuentran entre 7 y
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15 kg de semillas cada 45 kg de frutos, con un
peso de mil semillas entre 18,5-18,9 g (Bartha
et al., 2008; Huntley, 1990). 

Las semillas secas pueden almacenarse y
retener su viabilidad hasta por 10 años entre 0
°C y 5 °C (Huntley, 1990). Debido a que la
cubierta seminal es impermeable (Huntley,
1990; Martin, 2019) es necesario realizar un
proceso de escarificación, para lograr resultados
óptimos en la producción de plantas, a través de
la inmersión en ácido sulfúrico concentrado,
agua entre 90 °C y 100 °C o escarificación
mecánica (Huntley, 1990; Jocou y Minué,
2023b, en revisión; Rédei, Osváth-Bujtás &
Balla, 2001).
Métodos de propagación para la producción

De forma similar a la reproducción natural,
R. pseudoacacia puede propagarse con fines
productivos vía sexual mediante semilla o bien
asexual mediante esquejes de raíz o de brotes
(Keresztesi, 1977; Nicolescu et al., 2018; Rédei
et al., 2001; 2011; Rédei, Osváth-Bujtás &
Balla, 2002; Rédei, Osváth-Bujtás & Veperdi,
2008; Rédei, Rásó, Kiss & Keserű, 2019). 

El cultivo de árboles a partir de semilla es
relativamente simple y aplicable en una
variedad de circunstancias (Rédei et al., 2002;
2008; 2011). Recientes ensayos de germinación
en el área de interés, sugieren que el lijado como
método de escarificación permite una
germinación del 80 a cerca del 100 % de las
semillas locales (Jocou & Minué, 2023b, en
revisión).

El método de propagación a través de
esquejes de raíz es el más adecuado para la
reproducción de individuos con características
superiores o cultivares, con el fin de mantener
las características seleccionadas mediante
clones (Rédei et al., 2001; 2008; 2011). Con este
método se aprovecha la habilidad de R.
pseudoacacia de producir brotes a partir de
raíces, con numerosas ventajas: 1) generación
de numerosas plantas de cada planta madre, 2)
generación de plantas relativamente grandes y
vigorosas, 3) generación de plantas libres de
plagas que ataquen el follaje o tallos de las
plantas madres (Rédei et al., 2019). Sin
embargo, este método de reproducción demanda
más cuidado que la vía sexual. Para realizar este
método se cortan trozos de raíz entre 3 y 10 cm,
y se plantan a una distancia entre 5 a 8 cm. Los
esquejes de raíz deben cortarse preferentemente

cuando la planta se encuentra en reposo
invernal, ya que las reservas en las raíces son
máximas y se minimiza el estrés de las plantas
madres (Rédei et al., 2001; 2002; 2008; 2011;
2019).

La propagación a partir de esquejes jóvenes,
o brotes aún no lignificados, se debe realizar
bajo resguardo en invernaderos (Keresztesi,
1977).

También es posible propagar material
(especialmente cultivares o clones) mediante
micropropagación. En Hungría, alrededor de 25
cultivares y clones han sido propagados a través
de este método (Nicolescu et al., 2018; Rédei et
al., 2001; 2008; 2011).

Según Bartha et al. (2008) los crecimientos
de las plántulas de semillas no difieren
considerablemente de las plantas vía
reproducción asexual. Sin embargo, Huntley
(1990) indicó que estas últimas son de más
rápido crecimiento.

CONCLUSIONES
El cultivo de R. pseudoacacia constituye una

alternativa productiva en el Alto Valle de Río
Negro, dada su plasticidad y adaptación a la
región, con una producción potencial de madera
de calidad y de usos múltiples.

Si bien la especie posee una madera de buena
calidad, es necesario considerar que diferentes
factores de manejo y ambientales podrán influir
en la determinación de la misma.
Consecuentemente, son necesarios estudios
sobre el comportamiento y manejo productivo,
marcos de plantación, rendimientos, productos
obtenidos y nichos de mercado disponibles en
la región.

Se sugiere relevar, particularmente en el Alto
Valle de Río Negro, la presencia y el impacto
productivo real de plagas y enfermedades
fúngicas sobre R. pseudoacacia.

Es recomendable llevar a cabo la selección y
mejoramiento de R. pseudoacacia para obtener
óptimos resultados en las forestaciones
comerciales. En este sentido, existen fuentes de
material genético locales que permitirian iniciar
un programa de mejoramiento, a partir de
poblaciones naturalizadas en la región.

Ante la posibilidad de otras alternativas
productivas, como los sistemas agroforestales o
silvopastoriles, es imprescindible estudiar el
impacto de cuatro aspectos importantes de R.
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pseudoacacia: 1) la alelopatía, 2) la elevada
demanda lumínica, 3) la baja capacidad
competitiva al inicio del cultivo y 4) los reportes
de toxicidad en algunos animales.

Como alternativa, podrían realizarse en un
futuro, estudios sobre el comportamiento
melífero de R. pseudoacacia en el Alto Valle de
Río Negro.

Finalmente, son necesarios estudios locales
para obtener ecuaciones alométricas que
permitan estimar los rendimientos de R.
pseudoacacia en el Alto Valle de Río Negro.
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