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MARIO PERALTA PERALTA 
Ingeniero Agrdnomo 



RESUMEN
 

Se efectuda el estudio de algun6s de LOs paidme
txosecol6gicos del tipoforestal raucaria, en la zona-de
 
Lonquimay (38Q -.39Q Lat. Sur y 71Q *-72Q Long. Oeste),
 

describiendo con mayor 4nfasis los caracteres morfol6gicos
 

de los suelos mds relevantes del sector, estableciendo 5
 
suelos principales: Lolco, Lol6n, LonquimayGuaylepulli
 
e Icalma y analizando algunas de sus principales caracte
risticas en relaci6n a su iiso y manejo. Se discute un cri
 
terio bdsico de clasificaci6n.'
 

Todos los suelos derivan de materiales de ceni
zas, gravas y arenas de escorias y p6mez, volc&nicas, poco
 
evolucionados, con todas las caracteristicas que presentan
 

los suelos llamados de "trumao".
 

SUMMARY
 

This study was done in the area of Lonqumay
 

(389 - 399 Lat. Sur y 74Q - 72Q Long. Oeste), part of the 
Araucaria forest type in order to analize some of its eco
logical parameters. The enfasis was putted in the morfolo
 
gical soil characteristics of the most relevant soils of
 
the area, establishing 5 principal soils: Lolco, Lol~n,
 
Lonquimay, Guaylepulli and Icalma. There were analysed so
 
me of its principal characteristics in relation with its
 
use and management.* Also it was discused a basic criteria
 

for classification.
 

All the soils are derived from volcanic ash and
 
'pumiciti grdvel and cindery sand, weakly developed, but
 
with all the characteristics of the "trumao" soils.
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A.- CLIMA 

1.- Area de Estudio: 

39Q 

Se encuentra ubicada entre los 

de latitud sur y 71Q y 72Q de 

par

longitud 

alelos 38Q y 

oeste y de 

acuerdo a la clasificaci6n de climas de Koeppen usados por
 
Fuenzalida (1), comprende principalmente el clima EFH, de
 

hielo por efecto de la altura. -Una porci6n importante, es
 

pecialmente de Lonquimay al poniente, comprende un clima
 

CfsbS, templado cdlido con menos de 4 meses secos y un sec
 

tor oriente, adosado al limite con Argentina, de clina
 

BSK, de estepa frio.. (Ver grdfico NQ 1).
 

CLIMA EFH 

a CLIMA C1611 

*CLIMA B6K. 
cas:~ ~ alpnene7Job geLnumy nclm 05 ao
 

N9GRAFICO I CLIMAS DEL AREA SEGUN KdEPPEN. 

Papadakis (2), en el mapa ecol6gico de Chile,
 

ubica esta zona con dos Sreas clim~ticas bi~n caracteristi
 

cas: de Lonquimay al poniente, 7j, con clma 10.53, alto
 

alpino hdmedo y 7h de Lonquimay al oriente, clima 7.82, pa
 

tag6nico hdmedo.
 



Tanto desde el punto de vista exclusivamente cli
 
mdtico, como ecol6gico, la regi6n se caracteriza por ser
 
un Area de transici6n, que le confiere una zonificaci6n pt
 
culiar y que se refleja principalmente en su vegetaci6n.
 

2.- El efecto orogrdfico:
 

La Cordillera de Los Andes, en este sector, pre
senta dos alineamientos bi~n caracteristicos (3), con una
 
depresi6n intermedia entre ambos cordones, constituyendo
 
la regi6n llamada "alto Bio-Bio". El cord6n occidental,
 
con el Volcdn Llaima, el Volcdn Lonquimay, la Sierra Neva
da y el cerro Hueftivales, alcanzan alturas que van de 1500
 
a 3000 m.s.n.m., mientras que el cord6n oriental, que mar
ca el limite con la Repdblica Argentina, tiene alturas me
 
nores que no llegan a los 2000 m.s.n.m. (Ver grAfico NQ2)
 

Este efecto de la topografia se hace presente no
 
s6lo en la temperatura, sino tambi6n en las precipitacio
nes, configurando una zona muy caracteristica, que se re
fleja en los grdficos de Elias Almeyda (4), formando un
 
Area que, teniendo como eje el rio Bio-Bio de menor preci
pitaci6n va cambiando a medida que se asciende en altura,
 
tanto 
al oriente como al occidente (Ver grdfico NQ 3).
 
Las temperaturas promedio de Enero, son ligeramente mds al
 
tas en este sector, descendiendo a medida que se asciende
 
en altura, y las temperaturas promedio de Julio, son lige
ramente mds 
bajas que las dd mds altura. (Ver grdficos
 
'Nos, 4 y 5).
 



3.- Pluviometria:
 

Se han tomado dos fuentes de datos.. Los prime

ros corresponden a los _de Almeyda y Sdez (4), que se pre
 

sentan en el cuadro NQ 1, que son los siguientes:
 

Cuadro NO I.-	 Precipltaciones (Estaciones fundamentales
 

y secundarias, 1913-1954).
 

DISTRIBUCION :X;TACIONAL Y TOTAL AUUAL 

"ATICCIo:S W1zC?.C101 	 Cnzi:MV:.Oz A2UAL CTCIrO '. zllv.. PIMNZ;ALA % vpR;jIO % 

i.c::UI: .v 3V'261 710140 42 1919 507 26 905 47 357 19 163 8 

CURACI.UTIN 3C126, 71054' 10 2200 610 28 896 40 483 22 240 10 

LAS RAICES 30032' 712032' 8 3083 960 3% 1150 38 .584 19 376 12 

Los segundos, se dan en el Ap6ndice (Ap~ndices
 

Nos, I y 2) y corresponden a los del Anuario Metereol6gico
 

de Chile, de la Oficina IMetereol6gica, desde los afios 1959
 

a 1968. Los de Curacautin, s6lo presentan algunos aflos
 
completos, siendo mejores los de Lonquimay, en que s6lo
 

faltan los datos del aflo 1968.
 

El efecto orogrdfico vuelve a presentarse in

fluenciando los datos analizados, ya que a medida que des

cendemos desde Las Raices hacia Curacautin y Lonquimay res
 

http:Cnzi:MV:.Oz


pectivamente se presenta una disminuci6n de la temper'atu...
 

ra, siendo mls fuerte en el sector de Lonquimay, con un.
 

Area de "sombra de lluvias" bi~n caracteristica,
 

En la distribuci6n, vemos que aparece la mayor
 

concentraci6n en invierno, en los tres lugares, considera
 

dos, Las Raices, Curacautin y Lonquimay, del orden del 40%
 

y en otoflo cercano al 30%, La primavera representa como
 

promedio cerca del 20% de la lluvia y en verano es la me

nor concentraci6n con un promedio cercano al 10% (Ver grA

fico NQ 5a).
 

0/0 

60 

0o40 

0 

VERANO
PRIMAVE RAINVIE RNOO T OAN 


DE LAS PREClPITACONESN9 DISTRIBUCION 

LONQUIMAY 

GRAICO .9 

I CURACAUTINSLAS RAICES 

IREN (3) da una distribuci6n relativamente 
pare-

cida'enosu..cuadro X11,
 



Cuadro XII.-
 Promedios estacionales de,precipitaci6n (nm:
 

E.TACI011 Af.0S DE VOR10 pTOfo IUVIMRNO PRZMAVERA 1. 
REGI.STR0 mm. N rj. % M. Mme 

CURlACAUTIJ 10 
 222 12 27
480 761 43 324 18

LC:CUIXAY(a) 37 
 262 8 529 27 47 i8
902 361 

LAZ RAIC=S 4  330 It 784 26 1431 48 461 15
 

(*) Hajek y Di Castri, dan cifras rmuy similares con 43
 
afios de observaciones en su trabajo (11) y en el Dia
grama Ombrot~rmico de Gausser 
- Walter muestran a Lon
 
quimay con todos los meses hrmedos y con un superavit
 
de lluvias entre los 
meses de Abril y Agosto, ambos
 
inclusive.
 

4,- Temperaturas:
 

Almeyda da los siguientes valores de "'promediosr 
'
 
t4rmicos de Lonquimay (4):
 

NO DE TEMPERATURAS MEDIAS MAXIMA MEDIAESTACION UBICACION AROS ANUAL ENERO JULIO DE ENERO 

Lonquimay 38026' 710 14' 38 8,5 15,2 
 1,8 25,1 
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Cuadro XVI W).- Temperaturas medias mensuales y anuales'.
 

Lonquimay (AA)

Mes 	 Tx Tn T 

Enero 	 25.6 4.7 15.5, 
Febrero 24. 	 4.0 14.1 
Matzo -22.0 2.5 11.6 
Abril 17.8 0.5 8.4 
Mayo 119 -0.7 5.01
 
Junio 
 6.7 -4.9 2.1
 
Julio 6.6. 
 -2.8 1.5 
Agosto 8.8 -2.2 2.9 
Septiembre 13. -0. 5.9 
Octubre 	 17.5, 01'8 8,7
 
Noviembre 20.0 2.4 13.3
 
Diciembre 22.1 
 4.0 13.5 

Afto 
 . 6.4 0.91 8.4 

De acuerdo con estosantecedentes el r6gimen tr
 
mico de Lonquimay, dado por IREN, en:.el GrficoNQ6 (3) 
es el 	siguiente:
 

(A) 	 Extractados s6lo los datos de Lonquiayo 

(ii) 	 Registros de larga.serie de -observaciones. ( is, de 25 
aflos). 



LONQUIMAY
 

To *TIMPIRATURAS MAXIlMA 

lose MESIAS SIARIAS. 

Th BSPEEATURAG 'MAIAA 
MIAS IAN AS 

06c 

19F MdA M. .9j A SO M D 

FUENTE IRIEN
 

Gr4ia.c w 6- REGIMEN TERMICO
 

En el Ap.~ndice NQ 3, se dan las ternperaturas ex

tremas, minimas absolutas y mdximas absolutas, desde el
 

agoa 1964 a 1968, tomadas del Anuario Metereol6gico de Chi

le,.de la Oficina Dletereol6gica.
 

i.* / ,,,M,,o ol ,,0..
 
Al andlisis de todos los registros de ternperatu

ra se desprende que la zona de Lonquimay, par sus condicio 

nes de . desnivelaci6n topogrcifica y de altura es una zona 

de fuertes oscilaciones diarias de temperatura' y de 

grandes variaciones entre invierno y verana, que se puede 

abservar en el r6gimen t6rmico. Prdcticamente no hay nin 

gtdn rnes en que no se presenten temperAturas baja cero gra

do y las m~ximas absolutas en Enera suben siempre-de 309C9 

alcanizando ciertos aifios hasta 35QC, Durante los aflas m&s 



frlos, como en 1965 y 1967, 
las temperaturas de los meses
 
invernales 
pueden bajar de -I5QC, e incluso en Diciembre
 
de 1966 la temperatura alcanz6 -8.2QC.
 

De conformidad con las informaciones .dadas -por
 
IREN en Lonquimay:
 

La temperatura media sube de I0QC el IQ de Diciembre,
 
La temperatura media baja de 10QC el IQ de Abril.
 

La duraci6n media del 
 periodo vegetativo es 151
 
dias considerando I0QC como 
iAmite umbral, de acuerdo con
 
la f6rmula de Conrad & Pollack y empleando el criterio de
 
las temperaturas activas, de los mismos autores, llegan al
 
cuadro NQ XV, que es bastante significativo para Lonquimay
 
pues estd en el dltimo lugar de temperaturas activas duran
 
te el periodo vegetativo.
 

Cuadro XV.-
 Promedio de las Sumas de Temperaturas Activas
 
durante el Periodo Vegetativo.
 

ESTACION 
 SUMA DE TEMPERATURAS
 

Contulmo 
 3.680QC
 
Traigu6n 
 3.486QC
 
Puerto Dominguez 2.973QC
 
Temuco 
 2.635QC
 
Chercuenco (A) 
 2.170QC
 
Lonquimay 
 1.993QC
 

(i) S61o dos alos de registro. Fuente: IREN -(Obra ya
 



Antecedentes sobre humedad relativa e Insolaci6n
 

total, tomados del Anuario Metereol6gico de Chile, -de la
 

Oficina Metereol6Qica.-/ arroia los sicuientes datos.de -Lon

quimay:
 

(Am.) 

MIESS Promedlo a lan: 
08 h 14 h 20 h IHnsual Promodlo Mensual 

itu1mDAD nELATZVA(kA) ' ISOLACION TOTAL ( Ms) 

E:noro 82.40 36.00 52,60 57.26 Encro 302.04 

Febrero 90.00 44.20 61l40 65.20 Fobrero 229.44 

:arzo 00.00 41.00 63.00 64.26 11arno 216.78 

.bril 94,60 46.60 69.60 70.26 Abril 260.47 

V!ayo 89.40 59.40 76.00 75.20 ayo 103.74 

Junio 92.20 69.60 81.40 81.00 Junlo 58.42 

Julio 90.00 65.60 02.40 79.60 Julio 78.82 

!.xosto 8G.S0 59,00 74.20 14.00 Agonto 116.33 

:'cptirmbre 89.20 4<.G0 65.20 68,66 ;PTtirmbre 163.(8 

Octubre 83.0 43.00 62.20 63.00 Cctubre 222.34 

?ovipembre 80.00 40.25 60.00 (*t)60.08 l.oviambre 253.92 (tt) 

Diciembre 70.40 4-1.80 60.40 (.0.53 Diciembre 255.37 

(A) :61o coos nfon dn registro. Fuente: IREH - (Obra ya citada).
 

(*) Aflos 1964 a 1960.
 

(*ozr)En las tres observaciones del dia falta el afo 1968, e igual falta la inolaci
6n
 

total.
 

Relaci6n entre las precipitaciones. !anuales y verano y el'
 

Bosque de Araucarias.
 

El Bosque de Araucarias, se ubica en un Area muy
 

especifica, si relacionamos el Promedio Anual de Precipita
 

.ciones y las precipitaciones de verano (Gr~fico NQ 7). Se
 

escogi6 para ello todas las estaciones metereol6gicas ubi

cadas dentro de la formaci6n Araucaria tomadas de Al
 

meyda.
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En"el rango de precipitaci6n promedio anuaise
 
ubicaria entre 1600 y 3100 mm, y en las precipitaciones de
 
verano se ubicaria entre 120 y 380 mm., claramente diferen
 
ciadode-los demds tipos forestales considerados.
 

Estaciones consideradas:
 

Estaci6n Ubicaci6n Aftos de Observaci6n 

Colico 37Q26' 73Q181 5 
Contulmo 38Q02' 73Q12' 54 
Antuco 37Q20' 71Q40' 24 
El Abanico 37Q231 719261 10 
Cerro del P, 37Q46' 719Q53' 11 

Pehuenco 38919t 72Q01' 5 
Lonquimay .3Q201 71Q14, 42 
Las Raices 38Q321 71932, 8 

Hueflivales 38932, 71Q50, 8 
Charquenco 38939f 72Q01' 8. 

B.- GEOMORFOLOGIA
 

En la g~nesis del paisaje del sector en estudiol,
 
ha tenido una acci6n fundamental el volcanismo y los mate
riales volc4nicos, depositados abruptamente sobre las
 
rocas fundamentales. Dice Bruiggen (5) sobre esta zona:
 
"En la zona entre los volcanes Tolhuaca-Lonquimay en el
 
norte y el Llaima en el sur, los fen6menos vuelven a aumen
 
tar en forma parecida a la regi6n de Talca, Como precurso
 
res del volcanismo actual, se formaron extensas mesetas de
 
lavas en el terciario superior. Varios antiguos centros
 
destruidos se hallan entre el volcdn y las Termas de Tol
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huaca. El principal centro de erupci6n de 6stas lavas pa
rece haber sido la Sierra Nevada, hoy dia "Cordillera Blan
 
ca", en cuyo antiguo crater, profundamente destruido por 
la erosi6n, 
se hallan las termas de Rio Blanco. Al este
 
del pi6 del Lonquimay han salido en el siglo pasado enor
mes masas de lavas. El Llaima es un volc&n activo con
 
erupciones muy fuertes hasta los dltimos aros". Lo sefiala
do por Bruggen para el Volcdn Llaima se refleja claramente
 
en los diferentes suelos de la zona. 
 Es asi como el suelo
 
Lol~n, en el sector directamente al oriente del citado vol
 
cAn, presenta una estrata delgada de escorias frescas, que
 
se presenta bi~n visible en las dreas de bosques incendia
dos, donde la erosi6n laminar la deja a la vista, por p.r
 
dida del material fino y materia orgdnica.
 

De este modo, gran parte de las rocas fundamenta
 
les del drea, constituidas principalmente por granodiori
tas y volcanitas andesitico-bas6lticas, aparecen cubiertas
 
por mantos de cenizas y materiales mds groseros de esco
rias y piedra p6mez. Sin embargo, esta acci6n no ha enmas
 
carado el relieve de las masas rocosas, por lo que gran
 
parte de la fisiografia del lugar ha sido configurada por
 
el relieve escarpado del substrato rocoso.
 

La gran mayoria de los valles del sector parecen
 
haber heredado sus caracteristicas de la influencia de los
 
glaciares. Segdn Briggen, las masas de hielo, antes 
de de
 
rivar su camino por la regi6n del Bio-Bio, lo hacian por
 
el sector sur poniente, zona de los lagos Galletu6 e Ical
ma, vacidndose hacia la regi6n del rio Tolt~n (5).
 

IL
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Posteriormente, la acci6n de los rios y esteros,
 
ha generado grandes sectores 
de dreas planas y suavemente
 
onduladas, que constituyen una gran superficie de los lla
mados "mallines", cubiertos con pastos perennes del tipo
 
"coir6n". Incluso, al parecer los suelos 
 Guaylepulli y
 
Lolco, parecerian ser el antiguo nivel de los 
 rios Bio
 
Bio y Lolco respectivamente, disectados posteriormente por
 
la erosi6n geol6gica, hasta conformar el actual paisaje de
 
lomajes en los que estdn insertos estos suelos.
 

Resumiendo entonces la visi6n general de la geo
morfologia del sector, 
tendriamos los siguientes grandes
 
paisajes caracteristicos:
 

a) Los conos volc9nicos de Lonquimay y Sierra
 
Nevada, constituidos por coladas de escorias y arenas y
 
gravas de escorias, relativamente recientes; incluso algu
nas de mediados del siglo pasado (aflo 1853).
 

b) dordilleras y cerros de pendientes abruptas,
 
s6lo suavizadas por la depositaci6n del material volcdnico
 
altamente estratificado. 
De este modo, en todo el paisaje
 
de cerros es dable observar, las partes altas 
 con rocas
 
desnudas, farellones abruptos formados por la acci6n geol6
 
gica y farellones recientes constituidos por derrumbes y
 
deslizamientos provocados por la denudaci6n vegetal por la
 
explotaci6n irracional a que es sometido el bosque (Ver fo
 
to NQ 1), y
 

c) Valles en artesa, tipicamente glaciares, re
1lenados por arenas y gravas aluviales, principalmente vol
 



cdnicas, constituyendo grandes Areas planas, los "malli

nes", tan tipicos.del sector.
 

C.- SUELOS
 

I.- Material Parental:
 

La gran mayoria de los suelos del sector tienen
 

como material de origen, los dep6sitos volc~nicos de dis

tinta naturaleza y granulometria, que han recubierto el ma
 

terial rocoso fundamental. Este material, conqtituido por
 

diferentes dep6sitos de lavas, escorias, p6mez y cenizas,
 

han formado estratificaciones claramente visibles en los
 

sectores mds recientes y f~cilmente reconocibles en los de
 

m~s, por su distinto grado de intemperizaci6n que marcan
 

claramente los distintos periodos de volcanismo y su grado
 

de actividad. Los materiales geol6gicos de la roca funda

mental, predominantemente granodioritas y volcanitas, visi
 

bles en las posiciones de mayor altitud, se presentan casi
 

sin alteraci6n, por las bajas temperaturas, encontr6ndose
 

s6lo Litosoles, cuya alteraci6n fisica apenas tiene escasa
 

influencia en el sector ms alto del dep6sito volcdnico.
 

A su vez, en los sectores m~s bajos, el recubrimiento de
 

los materiales volcdnicos ha ponservado esta roca fundamen
 

tal sin intemperizaci6n, lo que ha producido una visible
 

discontinuidad litol6gica entre ambos materiales (Ver foto
 

NQ 2).
 

"El material de origen de los suelos aluviales es
 

tambi~n predominantemente de origen volc~nico, presentdndo
 

se esratas de arenas y gravas de escoria y p6mez, como ma
 

teriales bdsicos del desarrollo de los suelos.
 



2.- Caracteristicas gen6ticas comunes:
 

Los suelos del sector presentan una serie de ca
 

racteristicas morfol6gicas comunes que es necesario hacer
 

notar, porque incidirdn fuertemente en el'uso actual y fu

turo de los suelos. Las mas visibles son las siguientes:
 

2.1 Grado de evoluci6n:
 

En general son suelos de desarrollo incipiente,
 

que no han desarrollado claros horizontes gen6ticos, salvo
 

la presencia de horizontes Al, de acumulaci6n de materia
 

org~nica y en las Areas de bosques no intervenidos la pre

sencia de horizontes 01 Y 02, de no mds de I a 2 cm. de es
 

pesor. No se observa la presencia de un horizonte B. ni
 

adn de color, pues los cambios de color que se presentan
 

no reflejan una condici6n gen6tica prominente, que impli

que una gran intemperizacin. Son suelos muy estratifica

dos, sin desarrollo de fuertes estructurasq salvo la granu
 

lar superficial, que siempre es debil.
 

2.2 Texturas:
 

Las texturas de todos los suelos y de sus hori

zontes, caen dentro de las categorias de las extremadamen
 

te sueltas: franco arenosas, areno franco y arenosas, en

contrdndose en varios suelos, estratas de gravas y casqui
 

jos bastanto pronunciados 7ste mismo hecho y la falta de
 

estructuraci6n de estos materiales hace que, sin unrt cober
 

tuna apropiada, el viento y especialmente el agua de llu

via, elimine fcilmente los materiales superficiales, pro
 

duciendo una fuerte erosi6n de manto, como ya es visible
 

(T)\
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en la gran mayoria de los suelos y .especialmente significa 
tiva en los suelos Icalma v Loldn.
 

2.3 Comportamiento frente al aqua:
 

Debido a lo ya sefialado, dep6sitos relativamente
 
recientes, 
gruesa granulometria y carencia de estructuras
 
adecuadas, los suelos se presentan 
como altamente permea
bles. 
 Esta permeabilidad seguramente puede alterarse jus
tamente en 
 aquellos sectores 
en donde los incendios han

destruido el manto 
de hojarasca y la materia orgdnica 
 de

los horizontes superficiales, 
dejando el suelo expuesto a
la 1luvia que elimina el material fino, restando sobre el

suelo s6lo el material mAs grosero de p6mez y escoria. 
Se
 
guramente la retenci6n de agua es mds alta en las estratas
mAs evolucionadas 
 (horizontes enterrados) o de granulome
tria ms fina (cenizas), como cualidad propia de todos los

suelos de trumao. 
 Sin embargo, es posible que periodos de

sequia relativamente cortos, puedan alterar fuertemente el

r4gimen hidrico de estos suelos, 
 modificando o deteniendo
 
el crecimiento de los drboles y arbustos. 
 Esto es mds no
torio en las dreas quemadas 
con hirre en donde, por la se

qula de parte de estos renovales y el incremento del mate
rial combustible, 
 los deja siempre propensos a grandes in

cendios, como se demuestra por la observaci6n detenida de
la estructura 
de estos renovales. 
 Sin embargo, tanto en

U.S.A. como en Nueva Zelandia, 
donde se presentan tambidn
 
4stos suelos, 
 presentan una propiedad sorprendente de re
tenci6n de agua a pesar de su baja densidad aparente, atri

buible a la naturaleza vesicular 
de las particulas de p6
-

mez (6), (7), (8).
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Los suelos en general, son profundos, salvo los
 

sectores del Complejo Loldn-Litosoles y el sector oriente
 

hasta el limite con Argentina de los suelos Icalma y GuaX
 

lepulli. La profundidad de los suelos, curiosamente, se
 

mantiene a medida que se asciende en altura (A). Incluso
 

en sectores influidos por los procesos coluviales de remo

ci6n de masas, que determina suelos con abundante pedrego
 

sidad, la profundidad no se hace critica en ningdn senti

do. Todos estos hechos nos revelan que los procesos de de
 

gradaci6n del suelo que afecten su profundidad, todavia
 

son poco intensos y el fen6meno progresivo de destrucci6n
 

s6lo estd circunscrito, por ahora, a fen6menos locales de
 

derrumbes y deslizamientos y a erosi6n visible de manto.
 

El arraigamiento en todos los perfiles puede con
 

siderarse como bueno, influldo por las caracteristicas ya
 

sefialadas anteriormente.
 

2.5 	 Criterios para una Clasificaci6n:
 

Muchas de las caracterfsticas ya anotadas y las
 

de laboratorio, servirdn, seguramente para su clasifica

ci6n, especialmente el material de origen, pero creemos
 

que suelos altamente estratificados, deberian considerarse
 

para efectos de una clasificaci6n, como los suelos aluvia

les recientes, o sea, hay que considerar los factores de
 

sub suelo y el ordenamiento de las diferentes estratas.
 

() 	 Ver descripciones del suelo LOln a 1.200 y 1.620 m.
 

s.n.m., en Ap6ndice.
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Parte de estas caractertsticas las hemos tornado como crite
 
rios bdsicos par& el reconoci6miento y descripci6n y se re
flejardn seguramente a posteriori, en correlaci6n para el
 
mapa de los suelos forestales de Chile. 
'El suelo Lonqui
may, Dor ejemplo,. es un suelo que muestra 
visiblemente la
 
estratificaci6n con distintos grados 
 de intemperizaci6n,
 
en forma muy similar a lo que sefialamos en el suelo Congui
 
i1o (9). El suelo Icalma, presenta siempre 
como cuarta 

estrata, material de p6mez intemperizado solo superficial 
mente, de granuloretria del tarifio de la grava, indepen
diente de la 
 posici6n en cue so encuentre, variando s6lo
 
el grosor. La estratificaci6n de los suelos Lol6n y Guay
lepulli, relativamente similar, reflejaria un dep6sito de
 
materiales, 
 sistemdtico en el tiempo de la depositaci6n y
 
en la forma. La conjugaci6n de 
 todos estos aspectos han 
servido como criterio en el reconocimiento y creemos que 
debe ser el riue se emplee siainpre en suelos volcdnicos in
cipientes.
 

3.- Cardcter general de los suelos 
 (x) (xx)
 

3.1 SucloLol6n: 

Suelo estratificado, profundo, formado en mate
 

(x) Ver descripci6n detallada de los perfiles en el Ap6n
 

dice.
 
(xx) Ver mapa distribuci6n anroximada de los suelos fores
 

tales en el sector de Alto Bio-Bio y Lonquimay.
 
1975.
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rial olcdnico,. cenizas y escorias, en fisiografla de ce
rros, con relieve escarpado, pendientes variables que pue
 
den llegar a 200%, rocoso en parte, con drenaje externo ex
 
cesivo, permeable, texturas sueltas en todos los horizon
tes (areno franco a franco arenoso), con estructura granu
 
lar en superficie y sin estructura en profundidad, muy
 
friable, no adhesivo, ligeramente pldstico, buen arraiga
 
miento. Descansa sobre granito y rocas volcdnicas a pro
fundidad variable. Ubicado entre las altitudes de 1050 a
 
1700 m.s.nom.
 

Suelo de aptitud predominantemente forestal, de
 
Clase VII de Capacidad de Uso. Sufre derrumbes y desliza
mientos en dreas locales.
 

La vegetaci6n natural es de Robles en los secto
res bajos y Araucaria - Lenga en los sectores mds altos.
 
(Foto'NQ 3).
 

3.2 Suelo Guaylepulli:
 

Suelo estratificado, profundo, formado en arenas
 
de naturaleza volcdnica, en fisiografia de lomajes y ce
 
rros, con relieve ondulado a quebrado, pendientes varia
bles de 6 a 50%, rocoso en parte, con drenaje externo r.pi
 
do, permeable, texturas sueltas (areno franco) en todo el
 
perfil, con estructura granular muy d6bil en la superfi
cie, suelto y friable, no adhesivo, no pldstico, buen
 
arraigamiento, erosi6n de manto muy intensa, descansa so
bre roca volcdnica. Ubicado entre 1050 a 1200 m.s.n.m.,
 
con afloramientos rocosos, abundantes en ciertos sectores.
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Suelo d6 aptiud ,.forestaj. gaLnadia,. cla-ses VI y 
VII de Capacidad de Us0. 

'La vegetaci6n natural es ,de "coir6n'., y "crucero,, 
y en las partes altas Robles, deteriorados,,p"r sobre,.Paste0 
reo y explotaci6n forestal. 

3.3 Suelo Lonquimay:
 

Suelo formado en material volcdnico, cenizas,
 
arenas y gravas de escoria y p6mez, profundo, altamente es
 
tratificado, en fisiograffa de cerros, con relieve escarpa
 
do, pendientes variables, 
con drenaje externq .xcesivo,
 
permeable, texturas sueltas a muy sueltas 
en las diferen
 
tes estratas (franco arenoso, areno franco y gravas y cas
quijos)f con estructura granular en la superficie y grano
 
simple en profundidad, friable, no adhesivo, no pldstico,
 
buen arraigamiento. 
Descansa 

N. 
sobre material volcdnico a 

profundidad variable. Ubicado entre las altitudes de 1050
 
a 1700 m.s.nm
 

Suelo de aptitud predominantemente foestal, id 
Clase.VII de Capacidad de Uso,.no se observa erosi6n. 

La vegetaci6n.natural 
es 1,tipo forestal AraucE 
ria -. Lenga. (Foto NQ 4). 

3.4 Suelo Lolco: 

Suelo estratificado, profundo, formado'en arenas 
de naturaleza.volc~nica, en.fisiegraffa de lomajes y ce
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rros, con relieve alomado, pendientes variables, rocoso en 

partes mds escarpadas, con drenaje externo rdpido, permea

ble, texturas sueltas en la superficie y franco en profun 

didad, con estructura granular muy d6bil, friable y suel

to, no pldstico en la superficie y ligeramente duro y plds 

tico en profundidad, no adhesivo, buen arraigamiento, ero

si6n no se observa. Descansa en roca volcdnica a profundi 

dad variable. Hay grandes sectores litos6licos, con pen

dientes escarpadas, ubicado entre 800 a 900 m.s.n.m.
 

Suelo cultivable en ciertos sectores y de apti

tud ganadera y forestal en las dreas mns onduladas y qute
 

bradas ,- Clases IV, VI y VII de Capacidad de Uso.
 

3.5 Suelo Icalma:
 

Suelo estratificado2 profundo, formado en are

nas, gravas y casquijos volcdnicos (escorias y p6mez), en
 

mesetas entre cerros y en lomajes, con relieve ondulado,
 

pendiente de I a 15% con buen drenaje, permeable, textura
 

sueltas en todo el perfil, con estructura granular muy dd

bil en la superficie y sin estructura en profundidad, suel
 

to y muy friable en la superficie- no adhesivo, no pldsti

co, buen arraigamiento, erosi6n muy fuerte de manto, des

cansa en roca volcdnica. Ubicado desde la cota 1.100 a
 

1.300 m.s.n.m. A medida que se avanza desde Liucura hasta
 

la frontera argentina, se va asociando con Litosoles, has

ta que logran predominar 6stos2 quedando el suelo Icalma
 

circunscrito a sectores pequefios. (Foto NQ 5).
 

Suelos de aptitud ganadera y forestal, Clases VI
 

y VII de Capacidad de Uso.
 



22

La'vegetaci6n natural .:es Araucaria, Lenga y Coi
r6n. 

Hay sectores planos de .stos'suelos
constituyen
'
do "mallines'"
, infltuenciados por la"humedad fredtica 
tpi
p 

camente ganaderos (Ver Foto NQ 6).
 



Fot 1: Paisaje suelo Lolen, al fondo Hacienda Quilquen, 
'Mallines" en la parte plana. 

W4 

A 	 w. 7 

Fete I. 	 Discontinuidad litoldgica entre 
lo roca fundamental y los depi Fete 3: perfil suelo Lolen 
sites de conizas, escorias y 
pomez (Suelo Lolen) 
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Foto 4: Perfil suelo Lonquimay Foto 5: Perfil suelo Icalma en zona 
de lomales. 

-:i ...
..
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Foto 6: Perfil suelo Icalma en zona 
de Mallines. 



DISTRIDUCION. APROXlMADA DE LOS SUELOS FORESTALES EN EL SECTOR 
DE ALTO 010 810 Y LONGUIMAY 
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C URA CAUT I X(2) 
 Lat. 38' 36' (1) 

° 

Long. 71 34'
APi=cCE N 1 FIMTrIlTRIA Alt. 922 m.s.n.m. 

m E S ES N' dtaa eon: 

Anuario )etereol6dico de Chile. 

ASO Eh. FEB MAR ABR mAy JUN JUL Arm SE OCT MOV DIC SUMA MAX FEC 0.10. 1.0, 110.0; 

24h. UM. CM. 
1959 93 36 80 217 148 178 190 210 203 - - - (1355) ( 3 ) 

1960 71 0.9 73 64 125 241 23S 129 68 170 32 33 1245 78 16/V 134 107 45 

1961 156 30 71 127 199 178 237 152 244 142 41 27 604 56 8/IV 152 122 56 

1962 66 - - 97 74 257 58 2.6 78 18 78 28 (1000)
(3)  

40 18/IV 

1963 29 43 90 - 99 210 196 351 156 187 132 47 (1540)
(3) 

1964 56 67 31 - 206 159 107 127 81 59 51 325 (1269)
(3 ) 

1965 115 114 32 216 218 391 198 258 73 84 152 68 1919 102,8 16/VI 174 129 65 

1966 4,7 14 - 85 14 30 - 159 42 89 - - (417.7)
(3) 

1967 -. . . . . . . . . . .. 

1968 2,3 136 76 56 77 96 78 . . . . . (521.3)
(3) 

(1) S51o pars el aio 1956. De 1960 adelance las medides son: 38" 26' S - 71 54' 0 - Alt. 521 M...u..
(2) Hinisterio de Defensa Nacional - Fuerza Agrea de Chile , 'Oficina Metereol6gica de Chile. 
(3) Fa.rando dat*o de vrios nses. 



Lat. S - 38* 26' 

APEXMXC£ N* 2 PLUVZ0HEM"RIA' Long. 0 - 71* 15' 

ARO MES Es 

MAX 0.1 1.0 10.0-
ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
 JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUMA FECHA 
24h. . . 

1964 55 
 39 30 32 212 233 121 129 119 78 50 140 7,238 57 20/V 115 109 48
 

1965 35 144 
 12 208 224 411 343 382 68 138 246 102 2313 98.5 16/VI 143 137 69,
 

1966 1 16 76 152 210 388 262 202 52 106 60 258 
 1783 51.0 23/VII 129 120 58
 

1967 116 42 29 
 37 279 112 252 270 131 158 68 84 1578 25.0 23/VIZ 132 124 53
 

1968 1.0 77 42 66 83 98 91 127 175 - 95 169 (1024) (2)
 

(3)

1.587,2
Promedio Anual 


(1) Ministeirio de Defensa Macional - Fuerza Airea de Chile - Ofteina Mstereo16gica. de Chile - Aziuario Mtereolghico. 

(2) Sum total sin los datos del ues de Octubre de 1968. 

(3) Fromedio anualsin los dacos de'Octubre de 1968 - 1.587,2 ur.
 



TEMPERATURAS EXTREMAS
 

APENDICE No 3 ,LONQUIMAY 

MINIMAS ABSOLUTAS °C MAXIMAS ABSOLUTAS OC 

MES 1964 1965 1966 1967 1968 MES 1964 1965 1966 1967 1968 

ENE' -1.0 0.0 -0.6 -0.2 -1.2 ENE 31,2 31,8 35,5 32,6 *34,2 

FEB -0.9 0.0 -3.6 -2.0 -2.4 FEB 27,5 27,8 28,6 28,8 29,8 

MAR -8.6 -3.5 -3.8 -4.4 -3.0 MAR 26,9 27,7 30,0 28,0 29,4 

ABR -6.0 -6.4 -3.0 -5.0 -4.6 ABR 23,8 23,8 25,0 26,4 25,4 

MAY -7.0 -15.4 -6.8 -4.0 -7.8 MAY 19,0 16,5 20,0 21,2 20,8 

JUN -9.2 -3.0 -7.8 -15.0 -7.9 JUN 8,8 17,4 16,3 8,4 16,0 

JUL -9.0 -9.0 -6.4 -10.6 -8.8 JUL 10,0 13,0 13,2 16,0 16,2 

AGO -8.2 -10.0 -8.2 -7.8 -6.6 AGO 13,5 15,6 16,6 13,4 20,5 

SEP -10;2 -5.4 -5.0 -6.0 -10.4 SEP 22,2 20,0 20,2 22,0 22,2 

OCT -4.0 -6.0 -5.4 -2.8 -3.8 OCT 25,0 25,4 24,5 25,6 22,4 

NOV -1.5 -2.0 -1.0 -1.0 -- NOV 28,4 29,2 27,5 28,4 

DIC 0.6 -2.0 -8.2 -1.4 -2.6 DIC 28,0 30,8 28,4 29,6 28,0 
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.APENDICE 
NP 4 

DESCRIPCION DE PARFILES DE LOS SUELOS TIPO, 

Suelo Lol~n: (Descrito .en camino Lonquimay - Laguna Galle 

tu6 a.1.200 m~s.n.m.). 

Suelo profundo, estratificado, formado en
 

material volcdnico, cenizas y escoria, en fisiografia de
 

cerros, con relieve escarpado, pendientes 17,5%, variables
 

que pueden llegar a .200%,rocoso en parte, con drenaje ex

terno excesivo, permeable, buen arraigamiento.
 

El perfil mis representativo es el siguien

te:
 

0,00 - :O,30.m 	-Color IOYR 3/2, en hdmedo, textura areno
 

franco con grava de escoria, estructura gre
 

nular fina d~bil, extremadamente friable,
 

no adhesivo, muy ligeramente pldstico, se

paraci6n de horizontes difusa, raices abun

dantes.
 

0,30- 0,60 m 	Color IOYR 3/4, en hdmedo, textura franco
 

arenosa con grava de escoria, sin estructu

ra, muy friable, no adhesivol muy ligeramen
 

te pldstico, separaci6n de horizontes difu

sa, 

0,60,- 128 m 	Color SOYR 4/4, en hdmedo, textura franco
 

arenosa pesada con grava, sin estructura,
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'muy friable, n6 adhesivo, muy ligeramente
 
pldsticov separaci6n de horizontes difusa,
 

1,28 -_1970 m Color 10YR 3/4, 
 en hmedo, textura franco
 
arenosa pesada, 
con grava,. sin estructura,
 
muy friable, no adhesivo, muy ligeramente
 
pldstico, 
separaci6n de horizontes clara,
 
raices escasas.
 

., --290 y. mds. Color variegado IOYR 3/2 - I0YR 3/4, 
textura areno franco con abundante grava,
 
sin estructura, 
no plstico, no adhesivo,
sin raices. Descansa sobre granito y rocas
 
volcdnicas a profundidad variable. Suelo
 
de aptitud predominantemente forestal. Se
 
ubica entre las altitudes de 1050 a 1700 m.
 
s.n.m. Suelo de 
Clase VII de Capacidad de
 
Uso, sufre erosi6n laminar en las dreas de
forestadas y quemadas y derrumbes y desliza
 
mientos en dreas locales.
 

La vegetaci6n natural es la de Robles en
 
los sectores bajos y-Araucaria - Lenga, en 
los sectores znis altos. 

Suelo Loldn: (Descrito en el Fundo Quiiqu n a 1620 ms.
 
n.m. ).
 

Suelo profundo, estratificado, formado en
 
material volcdnico, 
cenizas y escorias, en fisiografla de
 
cerros, con relieve muy escarpado, pendiente 200%, rocoso
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en parte, con drenaje externo iexcesivo, permeable, buen
 

arraigamiento.
 

.El perfil mds representativo.esel siguien

te:
 

0,00'-.0,20 m, Clor *I0YR 3/2 en hadmedo, textura franco
 

arenosa, estructura granular d~bil, extrema
 
damente friable, muy ligeramente adhesivo,
 

muy ligeramente pldstico, limite horizontes
 
difuso, ralces finas y gruesas muy abundan

tes.
 

0,20-;,O 40 m. Color 1OYR 4/4 en hdmedo con manchas de
 

I0YR 3/2, textura franco arenosa, estructu
ra granular d6bil, muy friable, ralces muy
 

abundantes.
 

0,40,- 0,70 m 	Color 1OYR 4/4 en hdmedo, textura franco
. 

arenosa pesadal estructura granular muy d6

bil, muy friable, ralces moderadas, 11mite
 

horizontes difusos.
 

0,70 -10y 	 mds., Color 1OYR.5/6 en hdmedo, textura
 

franco arenosa pesada, no muestra estructu

ra, ralces escasas.
 

Descansa sobre granito.a profundidad va

riable.
 

Suelo de Clase VII de Capacidad de Uso,
 
no presenta eroo6n. La-vegetaci6n natural
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es de Araucaria - Lenga y Coliqu'e en el so-i 
tobosque.
 

Suelo Guaylepulli: (Descrito a 6 Km.- de Liucura - Lonqui

may). 

Suelo profundo, estratificadop formado en
 
arenas de naturaleza volcnicao en fisiografla de lomajes
 
y cerros, con relieve ondulado a quebrado, pendientes va
riables de 6 a 50%, rocoso an parte, con drenaje externo
 
rdpido, permeable, buen arraigamiento, erosi6n de manto
 

muy intensa.
 

Elperfil mds representativo es el siguien-,
 

te:
 

0,00 -0,134 m' Color 1OYR 3/1 en hdmedo, 2,5Y 4/2 en seco, 

textura areno franco, estructura granular
 
muy d6bil, extremadamente suelto y friable,
 

raices muy abundantes, separaci6n horizon

tes difusa.
 

0,34 - 0,70 m Color 2,5Y 3/2 en seco, textura areno fran
co, estructura granular muy d~bil, extrema
 
damente suelto y friable, no adhesivo, no
 
pldstico.
 

.0,70O - ,1,34 m 	Color 1OYR 3/2 en hdmedo, textura areno 

franco, muy suelto y muy friable, no adhesi 

vo, no pldstico, arraigamiento escaso, liga 
ramente cormpacto a la pala, separaci6n de 

horizontes difusa. 
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1,34 -1$,60,y mds. Color 1OYR 3/3 "en hdmedo, textura are
 
-no franco, firme en seco, ligeramente firme
 
en hdmedo, no adhesivo, r.o pldstico, compac
 
to a la pala, sin arraigamiento.
 

Descansa sobre roca volc&nica a profundi
 
dad variable pero profunda. Se ubica entre
 
1050 a 1200 m.s.n.m., con afloramientos ro
cosos abundantes en ciertos sectores.
 

Suelo de aptitud forestal-ganadera. Cla
 
ses VI y VII de Capacidad de Uso.
 

La vegetaci6n natural es de "coir6n" y 
"crucero" y en las partes altas Robles, de
teriorada por sobrepastoreo y explotaci6n. 

Suelo Lonquimay: (Descrito en Cuesta Las Raices a 1380 m. 
Son.m. ) 

Suelo profundo, formado en material volcdni
 
co, cenizas, 
arenas y gravas de escoria y p6mez, altamente
 
estratificado, en fisiografta de cerros, 
con relieve escar
 
pado, pendientes variables de 10 a 60%, con drenaje exter
no excesivo, permeable, buen arraigamiento.
 

El perfil m~s representativo es el siguien

te:
 

0,00- 0,17 m Color SOYR 3/2 en hdmedo, textura franco
 
arenosa con grava, estructura granular fria
 
ble, no adhesivo, no pldstico, limite abru2
 
to entre horizontes.
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0,17 - 0,43 m 	Color AOYR 3/3 en hmedo, textura areno0 
franco con mucha grava, estructura granu". 

rlar friable, no adhesivo, no pldstico, lmi 
te horizontes recto, abrupto. 

0,43 -,.0,56 m, 	Color IOYR 4/4-3/4 en hdmedo, gravas y cas

quijos, con gravas angulosas de tipo colu 
vial, estructura de grano simple, muy fria
 

,ble, no adhesivo, no plAstico, limite hori
 
zontes recto, abrupto.
 

0,56 - 0,.47m: 	Color IOYR 4/4 en h-dmedo, textura franco 

arenoso, con mucha grava de p6mez, no se ob 
serva estructura, rompe en bloques angula

res, friable, no adhesivo, no pldstico, lU
mite horizontes ondulado, abrupto.
 

0,77 - 0,93 m- Color 1OYR 4/3 en hdmedo, con grdnulos de 

p6mez I0YR 5/8 en hdmedo, textura arenosa 
con mucha grava y casquijo, estructura de 

grano simple, friable, no adhesivo, no plds 

tico, limite ondulado abrupto. 

0,93 - 1,17 m 	Cplor I0YR 3/4 en hdmedo, textura franco 

arenosa,. no se observa estructura pero rom

pe en granular fina, friable, ligeramerte 
adhesivo, ligeramente pldstico, lmite 
abrupto. 

1,17 -: 143 m. Color I0YR 4/4-3/4.,en hdmedo, con grava de 

p6mez IOYR 5/8, gravas y casquijos, estruc

41 



tura.de: grano Simple,! friable,p ligeramente
 

firme., 

1,43: 1,75 y 	m's,4 Siguen las estratas hacia abajo hasta 

3 metros y mis. 

Descansa sobre material volcdnico a pro

fundidad variable. Se ubica en las altitu

des de 1050 a 1500 m.s.n.m. Suelo de apti
 
tud predominantemente forestal, de Clase
 

VII de Capacidad de Uso, no se observa ero

si6n.
 

La vegetaci6n natural es el tipo Arauca

ria - Lenga.
 

(Descrito a la entrada del Fundo'
'Lolco,
 
.por Vilucura a 	900 m.s.n.m.).
 

Suelo profundo, estratificado, formado en
 
arenas volcdnicas, en fisiograffa de lomajes y cerros,-con
 
relieve alomado, pendiente 80%, rocoso en parte,,drenaj&
 
externo rdpido, permeable, buen arraigamiento.
 

El perfil mds representativo es el siguien
te: 

0,00 -0,20'r' 	 Color IOYR 3/2, en hdmedo, textura franco
 
arenosa, estructura granular muy d~bil, ex

traordinariamente friable y suelto, no
 

adhesivo, no pl~stico, l1mite horizontes di
 

'fuso'. 
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0,20 -'D.85 m 	ColoAOYR 3/3, en hdmedo, textura franco
 

arenosa, estructura granular muy d~bil, ex

traordinariamente friable y suelto, no adhe
 

sivo, no plAstico, lmite horizontes difu

so.
 

0,85 .60, y 	 mds. Color 1OYR 3/2, en hdmedo, textura 

franco, no presenta estructura, rompe en 
bloques subangulares, ligeramente duro en
 

hfmedo, muy ligeramente plstico, no adhesi,
 

vo.
 

Descansa en roca volcdnica a profundidad
 

variable. Hay grandes sectores Litos6li
cos, con la roca a la vista. Suelo cultiva
 
ble en ciertos sectores y de aptitud ganade
 
ra y forestal en las dreas m~s onduladas y
 

quebradas. Clases IV, VI y VII de Capaci

dad de Uso.
 

Suelo Icalma: (Descrito cerca de la.Laguna, camino Meli

peuco a 1100 m.s.n.m.).
-Icalma 


Suelo estratificado, profundo, formado en
 

arenas, gravas y casquijos volcdnicos (escorias y p6mez),
 

en mesetas entre cerros y en lomajes, con relieve ondula

do, pendiente de 1 a 15%, con buen drenaje, permeable, ero
 

si6n muy fuerte de manto, arraigamiento s61o moderado (has
 

ta 0,60 M.).
 

,Descansa.en r cas volcdnicas, que aflora en
 

ciertos sectores.
 

( 



El perfil 'Msrepresentativo del suelo !:es,
 

el siguiente:

01 5
,00 - m Color IYR 4/1, en hdmedo, textura franco 

:arefnosa, estructura de grano simple a granu
 
lar, muy friable en hdmedo, suelto en seco,
 
algunas gravas de p6mez en la superficie,
 
en ciertos sectores muy abundante, pH 6,3.
 

0,15-0,40 m 	Color IOYR 3/2, en hdmedo, textura franco
 
arenosa, no se observa estructura, ligera
mente duro, pH 6,2.
 

0940-0,58 m- Color I0YR 3/3, en hdmedo, textura'franco
 

arenasa, estructura granular y grano sim
ple, extremadamente friable, pH 6,5.
 

0,58 i.1,25 m 	Color de la arena I0YR 3/3, en hdmedo, co

lor de la p6mez 7,5 YR 4/4, en hdmedo (este
 
:olor es solo siperficial, al romper los
 
Lrozos de p6mez toman color blanco), textu
7a de gravas y casquijos,. estructura de gra
 
1o simple, extremadamente sueltos, pH 6p6.
 

I,25 y mas 	 Color I0YR 3/4, en hdmedo, textura franco
 
arenosa, sin estructura, suelto, pH 6,7.
 

Suelo de' transici6n bosque a pradera,
 
con formaci6n de Araucaria-7 Lenga - Coi
r6n, con grandes sectores mds planos cubier
 
tos de praderas de pastos predominantes, so
 
bretalajeados, con gran erosi6n de manto,
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'a!rparecer, por agua y viento. En las par

tes mds planas, hay influencias de la glei
zaci6n, lo que determinarg un suelo distin4
 

to a un nivel m~s detallado de estudio.
 

Suelo de Clase VI y VII de Capacidad de
 
Uso. 

Wright, (10) describe un sueLo sLmiiar
 

en el afto 1964v cuando estudi6 'los suelos
 

volcdnicos del pals,-


DESCRIPCIONES ESPECIALES
 

Parcela NQ I.-.Suelo Loln pedregoso.
 

Perfil descrito en la Hda. Quilqu'n a 1370
 

mos.n.me en una formaci6n coluvial, de exposici6n oeste.
 

El perfil es el siguiente:
 

0,04 - 0,03 m 	Capa de hojarascao. 

0,03- .0, 00'. 	 Capa de fermentaci6n, color IOYR 2/1, en hdil 

medo. 

0,00 - '0,12 m 	Color I0YR 2/1, en hdmedo, textura franco 

limosa, con arena, estructura granular fi
na, muy friable, ligeramente adhesivo, poco 

pldstico, limite de horizontes claro, rec

0,1.2- 0,27m Color SQYR 3/2-. en-himedo,. textura franco
 
"
 arenosa fina, 	con'grava y c.asquijoangulo

http:mos.n.me
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0,27- 040 m 


0,40- 0,53 y 


so, estructura granular fina, ddbil, muy 
friable, ligeramente adhesivo, poco plsti

co, lmite entre horizontes claro, recto. 

Color IOYR 3/3, en hdmedo, textura franco
 

arenosa fina, con grava y casquijos angulo
sos, estructura granular fina, d6bil, muy
 
friable, ligeramente adhesivo, no plAstico,
 

lmite entre horizontes claro, recto.
 

mds. Textura franco arenosa con grava y
 
casquijos y piedras angulares, de litologia
 

mixta, grano simple, muy friable, no plsti
 

co, no adhesivo.
 

Se observa abundante limo en todos los
 
horizontes a la textura de campo.
 

Suelo preferentemente forestal, de Cla
se VII de capacidad de Uso, con la, forma
 

ci6n Araucaria - Lenga.
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VEGETACION DEL BOSQUE DE ARAUCARIA ARAUCANA 
(MOL.) K. KOCH EN LA CORDILLERA DE LOS ANDES 

(LONQUIMAY PROV. MALLECO) 

RODOLFO GAJARDO MICHELL 
P'rofesor do Biologi'a 



Se analiza la %,egetacionde los bosques con Arau

caril araucane (Mol.) C. Koch situados en la Cordillera de los Andes 

(Lonquimay, Prov. Malleco), El aspecto diferencial de las comunida

des vegetales presentes en la regiun es definido segbn la fisonomia 

de Is formacin vegetal y para la sintesis de la composiciun floris

tica se utiliza una adaptaci6n del metodo fitosociol6gico (Braun 

"Blanquet, 1950). La distribuciun geografica que ee propone considera 

el efecto de la altitud y ia posiciun de los cordones montahosos, 

Se resumen 7 tipos fundamentales de comunidades 

vegetales, teniendo en cuenta fisonom-.a y composici6n flaristicae 

* Comunidad de Discaria serratifolia yColleti spinoea.
 

- Comunidad de Nothofaqus obliqua de altura.
 

- Comunidad de pastos duros ("Mallines"). 

- Comunidad de Nothofaqus antarctica.
 

Comunidad de Nothofagus pumilio y Araucaria araucana.,
 

- Comunidad rupicola de Araucaria araucana, 

Comunidad esteparia alto-.andina,.
 

Lomo conclusion se plantea que A. araucana no
 

constituiria una comunidad con componentes propios sino que estaria
 

integrada a otras comunidades que son caract~r sticas en si mismas.
 

Las comunidades rupicolas de A. arpicsra se suponen de caracter re



Sl' U M,M"A Rr'Y 

It was analizedthe vegetation from the Arauca

ria araucana (Mol.) C..Koch-forest, located in the Andes Cordille

ra, (Lonquimay: Malleco Provinco). TI.i differential aspect of the 

vegetal communities of this region was defined according with the 

physiognomy of the vegetal formation and for the synthesis of the 

floristic composition was used an adaptation of the phytosociolog.
 

cal method of Braun - Blanquet, 1950. The geographical distribu

tion that it is proposed considered the effect of the altitud and
 

the position of the montainous cordons.
 

According with the physiognomy and the floristic
 

composition were summarizing seven fundamentals tvoes of ve'netal
 

communities:
 

- Discaria serratifolia and Colletia soinosa community.
 

- Tussok grasses community ("Mallines").
 

- Nothofaqus antarctica community.
 

- Nothofaqus pumilio and Araucaria araucana community.
 

- Araucaria araucana rupiculous community.
 

- Hight Andes steppe community.
 

As a conclusion is jointed that A. araucana is
 

not a community with this own components but it would be integra

ted with other communities that are characteristics by own. The
 

rupiculous communities of A. araucana would have a relictual cha

racter.
 



A.- Aitecedentes Generales
 

El carActer de las comunidades vegetales observades en
 

la regiun esta dedo en gran medida por la acci6n de factores am-

bientales casi limites pare el desarrollo de las plantas- La gra

diente altitudinal la posicion de los cordones montahosos y pir 

plias 'reas con volcanismo reciente determinen situaciones con tem.

peraturas, precipitaciones y suelos caracter:sticos. Es evidente
 

que las variaciones ambientales se manifiestan en un cambio note,
 

ble en la composicin florLstica y estructura de la comunidad vege
 

tal.
 

Considerando en forma global la vegeteciOn de la zona en
 

estudlo podriamos afirmar qua el aspecto diferencial esta dado par
 

la presencia de Araucaria araucana. Esta Conifera siempre verde
 

participa en diversas comunidades vegetales, cada una de el.as con
 

una fisonomj.a caracteristica. De esta manera A. araucarna puede
 

presentarse an formaciones vegetales tan diferentes coma en el Bos

qua perennifolio templado de Nothofaqus dombevi (en las vertientes
 

occidentales de la Cordillera de los Andes) o en la Estepa de Grami
 

neas perennes y arbustos xerofitos (en las vertientes orientales de
 

la Cordillera).
 

La vegetacibn de la Cordillera de Lonquimay es eminente

mente transicional en m~s de un sentido. Seala, por un lado, el
 

limite norte de distribucin de los Bosques andino-patagonicos de
 

Nothofa us pumlijo y Nothofagus antarctica. Por otro Lado. tiene
 

puntos de contacto tanto con la vegetaciun esteparia alto-andina,
 

aes como tambi~n con elementos fisor~micos de formac.,:."es vegetales
 

pampeanas. Adem~s. is gradiente altitudinal de la Cordillera de
 

los Andes seals pisos o niveles definidos por los Bosques de Notho
 

fagus obliqua, Nothofaqya alpine y Nothofaus dom e.
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La complejidad de una zona vegetacional de contacto a
 
transici6n entre comunidades vegetales supone interpretaciones di
ferentes. La revisi6n de-antecedentes bibliagr6ficos ha revelado
 
la falta de estudios especificos pare la region. tratandose de in
terpretaciones globales de la vegetaci6n chilena. Constituye una
 
excepci6n el trabajo de Montaldo 
 (1974), que considers toda la re
gi6n cubierta por bosques de A. araucana perb que solamente nos en
 
trega datos floristicos para unisector del Volc~n Llaima.
 

Schmithusen (1960) relaciona a A. araucana con las Boas
 
ques de latifoliadas verdes en verano dE' la Zone Templada (Bosques
 
de N. obliqua y N. alpina), en alternancia con el Basque de latifo
 
liadas subantarctico. verde en verano (Bosques de N, pumilia y N. an
 
tarctica). que en esta region ocupa el nivel superior del bosque.
 
Aunque A. araucana constituye su propia asociacion (Carici-Arauca
rietum segun Oberdorfer (1960 se encuentra intimamente ligada
 
al bosque de N. pumili. distribuy6ndose con caracter propio solo
 
en situaciones locaiesque son. limitantes pare esta Oltima especie.
 
De esta manera, segun Schmithusen, existiria una relacion muy clara
 
para interpreter la distribucion de N. pumilio en relacion con A.
 
araucana: donde es demasiado seco pare 
 el bosque de N. pumilio es
 
reemplazado par el bosque de A. araucana; cuando el microclima frio
 
del fondo de los valles no permite el crecimiento juvenil aparecen
 
los campos de arbustos y praderas. En el primer caso, la limitante
 
as la aridez y en el segundo caso, tanto N. pumilio coma A. arauca
 
na son limitadas par las bajas temperatures.
 

Desde el punto de vista floristico y fitosociol6gico, 0
 
berdorfer (1960) describe para A. araucana la asociacion Carici-A
raucarietum y la ubica en la clase Nothofagathea pumilionis antarc

ticae (Basque caducifolio subantarctico) perteneciente al circulo
 
de la vegetacion austro-chilense. Expresa que el bosque boreandino
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de A. araucana representa una comunidad de lugares secos-frios des

favorables a las latifoliadas. pero que esta muy relacionado con
 

el dominia del Nothofagetum pumilionis caducifolio. El matorral
 

del Nothofagetum antarcticae, tambien muy relacionado al bosque de
 

A. araucana constituye la terminacion de la vegetaci6n forestal
 

austro-chilense frente a los paisajes cespitosos abiertos de los Al
 

tos Andes.
 

La asociaci6n Carici-Araucarietum Oberdorfer tiene como 

componentes caracteristicos y diferenciales a A. araucana y Carex 

trichodes var lateriflora, ocupando en ella tambien una posicibn im 

portante la graminea Festuca subandina. Entre otros componentes in 

dica a N. pumilio Adenocaulon chilense Codonorchis lessoni M-

tenus disticha Viola maculata, Ribes magellanicum etc. Es de ha

cer notar que estas especies son comunes y caracteristicas en las 

asociaciones de N. pumilio y N. antarctica. 

Tambien desde un punto de vista fitosociol6gico, Pisano
 

(1966) menciona las siguientes asociaciones" Nothofagetum andinum
 

(o matorral andino de N. pumilio y N. antarctica), Araucaria-Podo

carpetum (o 8osque mixto de Pehuen y MaMiu) y Arauca "-umaraucanum
 

(o Bosque de Pehuen), ubic~ndola en el orden Nothofagus-Podocarpe

talia, perteneciente a las "Comunidades forestales higronbrficas de
 

Robles". Lamentablemente en el citado trabajo no se menciona com

posici6n floristica. ni especies caracteristicas y diferenciales pa
 

ra cada una de las asociaciones mencionadas.
 

Fuenzalida (1967) ubica al bosque de A. araucana como u

na formacion vegetal caracteristicas de la Zona Higrom6rfica7 con
 

precipitaciones de 1500 - 4000 mm anuales. Especifica qua el des

censo de la temperatura con la altitud es i7 mejor explicacion pa
 

ra la distribucion del Bosque de M. araucana en relacion con los
 

bosques de aspecies latifoliadas. para los cuales las bajas tempera
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turas sarian una limitante. En todo caso el fundamento de ats ex
 
plicacion estaria dado par las caracteristicas A. araucana coma es
pecie extremadamente intolerante a la competencia par la luz, lo
 
cua la restringe a condiciones en qua existen series. limitantes
 

para otras especies arboreas. Sefiala, ademas qua en la cradiente 
altitudinal, el nivel inferior de distribucion de A. araucana esta 
en contacto con comunidades de N. obliqua hi . alpina. En el nivgl 
superior, ae encuentra el bosque pura de A, araucana. 

quintanilla (1974) ubica al bosque de A. araucans entre
 
los niveles montaiosos (900 - 1600 m.s.n.m.) y subandino (1600 
 -

2200 m.s.n.m.), ocupando condiciones ambientales tanto masufiias.co
 

mo xarofilas. En el primer caso, el bosque de A. araucana estaria
 

relacionado con los bosques de Austrocedrus chilensis, los bosques
 
de N. oblique y h. alpine y los bosques de N. obliqua puro; an el
 
segundo caso, tendriamos a A. araucana relacionada con las condicio
 

nes xer6filas de las formaciones esteparias patagonicas.
 

Montaldo (1974) seiala qua A. araucana ests mezclada en
 

el limite inferior de su distribucion con N. oblius y N. alpinae)
 
aunque mas comunmente con N. dombevi. Par encima de este ecotcno,
 

A. araucana as una especie dominante, con subdominantes tales como
 
N. dombevi, A. pumilio y h. antarctica. La ecotonia en el limits
 

superior es con la pampa andina, principalmente herb6cea, aunque a
 
veces te encuentra una faja intermedia de N. antarctica. En cuanto
 
al aspecto floristico, el mismo autor describe una asociacion de
 

Araucaria araucana - Poa obvalata an el Volcan Llaima reconociando 

en ella dos uniones: Empetruin rubrum - Pernettva pumila var leuc 
carps y PernettVa poeppigii var linifolia - Maytenus disticha.. En 
esta asociacion N. pumilio y antarctica serian especies de manor im
 

portancia.
 

http:masufiias.co


Analizando Ias conslderaclones de los autores citados 

encontramos interpretaciones diferentes pare al comportamiento de 

L.. a como especia y, principalmente, como bosque. En este 

Liltimo caso es que las opiniones parrcieren diferir, en el sentido 

de la diferente posicion ecologica que as le atribuye a A. arauca

a; pero no es tal, debido a qua en la realidad esta especie parti

cipa en comunidades de muy diferente caracter.
 

En el presente estudio, se intent6 definir el aspecto di 

ferencial de las comunidades vegetales qua conforman el mosaico ve

getacional (especialmente en la Cordillera de Lonquimay), para de 

este modo establecer pautas de composici6n floristica que permitie

ran trazar en forma aproximada la distribuci6n espacial de los con

jpntos de plantas caracteristicas como unidad. Fueron conceptos b6 

aicos en esta consideraci6n el hecho, de qua fracciones con combina

clones similares de especies as posible reunirlas para formar unida 

des abstractas (Braun-Blanquet, 1950) y, al mismo tiempao, que una 

fisonomia particular revela en gran medida la forma de vida de las 

plantas y, por ende, su respuesta a 1a acci6n de los factores am

bientales. 

B.,- Metodologia 

El comportamiento y composici6n de una comunidad vegetal
 

Bs en gran medida producto de la accion conjunta de las factores am
 

bientales. En el caso estudiado, hemos referido la situaci6n am

biental al efecto de is altitud, especialmente porque su variaci6n
 

modifica significativamente la tcmoeratura y precipitaci6n. Como
 

complemento a lo anterior, se ha considerado la posici6n de los car
 

dones montahosos, modificadores del regimen de precipitaciones
 

("sombra de lluvia"). Con estos dos elementos sa pueden ubicar en
 



s
forma aproximada las unidadas vagetacionales respecto a'. su distribu
 

cion geogr~flica. (Fig. 9).
 

Para el estudio floristico de lasscomunidades vegetales
 

prasantes, as utilizo un sistsma de musstrea tendiente a conformer
 

el invsntario de las sspaciss par situacion. Pare tel objeto ' as
 

ubicaron situacionss homogeneas en cuanto a Ia fisonomia vegetacia
nal, considerando tipo de habitat, distribucion especial y estrati

ficaci6n. En los sitios elegidos, ss afsctub el invsntario floris

tico total, llev~ndose los datos a una table de composicion detalls
 

da pare cada punto de muestreo.
 

Una vez obtenida la composicion floristics pare cada ti

po fisonomico reconocido como distinto, se efectu6 la comparacion 

de las diferentes localidadas. Coma resultado se intent6 la defini 

ci'n floristica de cada tipo fisonomico, discriminando especies re

presentativas, acompahantes y accesorias pare cada comunidad (ver 
Apendice); al mismo tiempo, se relaciona cada comunidad con algunos
 

parametros ambiantales. con el fin de generalizar is distribucidn
 

especial de la comunidadan ia regi6n estudiada (Fig. 8).
 

Con el fin de obtenar representatividad an Ia obtenci6n 

de datos, se realizo el muestreo a partir de transectos que en lo 

posible abarcaran el mayor numero de situaciones existentes 'en Ile 

zone, exceptuandose los casos mas significativos en qua se hicieron, 
a travbs de areas boscosas (par ajemplo, en Quilqu~n). 

C.- Caracterizacion de algunas comunidades veaetales
 

Las comunidades principales de ia zona estudiada p'ueden 
ser resumidas en 7 tipos fundamentales, teniendoan cuente su fisn

nomlVi y la. omposicidn floristice: 
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- Comunidades de Discaria serratifolia y Colletia spinosa. 

° Comunidades de Nothofagus oblique de altura 

- Camunidades de pastas duros ("Mallines") 

- Comunidades de Nothofagus antarctica 

- Comunidades de Nothofagus pumilio y Araucaria era'cana. 

- Comunidades rupicolas de Araucaria araucana 

- Camunidades esteparias alto-andinas 

En algunos casos, estas comunidades vegetales correspo,
 

den a etapas sucesionales, debido a que la vegetaci6n natural ha
 

sido ampliamente alterada por la ganaderia, el madereo y las incen

dios. En otras casos, se presentan variaciones locales de composi

cion floristica y estructura, asi como tambien extensas 6reas eco

tonales.
 

1.- Comunidades de Discaria serratifolia V Colletia spinose
 

Corresponde al tipo vegetacional m~s xer'fit0 de los es

tudiadas y presenta una fisonomia caracteristica dr estepa, con pre
 

dominio de arbustos espinosos y gramineas perennes. Se la encuen

tra en altitudes que van de los 900 a los 1100 m.s.n.m., principal

mente al Este de los cordones montaosos de Lonquimay y Las Raices.
 

En t6rminos generales corresponde a una comunidad degra

dada, en la cual se ha simplificado la estratificaci6n y ha variado
 

la composici6n floristica natural, tanto par la desaparici6n de es
 

pecies nativas como par la introducci6n, junto can los cultivos y
 

la ganaderfa, de especies ex6ticas, principalmente malezas. Par la
 

observaci6n de sectores menus alterados, suponemos que la vegata

ci6n clim~cica de los lugares que actualmente ocupa esta comunided
 

ha sido el Basque mess6fito de N. obliqua de altura, aunque con una
 

composici6n floristica algo diferente a la del basque qua actualmen
 



te cfcup'allllas,'ladera.s (Fig.: 1).. 

Composici'n flaristice representativa


Arbustos: 


'Hierbas: 


77.
 

Discaria serratifolia
 

Colletia spinos6
 

Berberis buxifolia
 

Mullnum spinosum
 

Acaena pinnatifida
 

Bromus secalinus
 

Cortaderia araucana
 

Cynosorus echinatus
 

Koeleria phleioides
 

Stipa duriuscula
 

Echium vulgare
 

Fig.'-l.-.-, Fisonamia 



2.- Comunidades de Nothofagus obliua de alture
 

Es una comunidad pobre en estratificaci6n y de dosel ge

neralmente abierto, presentando una notable cubierte herb6cee de
 

gramineas. Actualmente se encuentra muy alterada por el pastoreo y
 

su distribucion se ha reducido apreciablementea encontr6ndosela so

laments an las laderas. Ocupa un piso altitudinal qua va de los
 

1000 a los 1300 m.s.n.m., de preferencia en laderes de exposicin
 

Norte y Oests de la Cordillera de Lonquimay.
 

La comunidad de N. obliqua, que hemas llamado de altu

re, presenta diferencias destacadas con respecto ai Bosque de Roble
 

tipico del Llano Central a la misma latitud. En primer lugar, este
 

6ltima tiene una composici6n floristica mas rica en especies pare
 

cada una de las estratas, asi coma tambi6n presents condiciones am

bientales m~s favorables (Fig..2).
 

Oomposici~n .floristica,.representativa
 

Arboles : Nothofagus oblique 

Arbustos: Berberis trigona... 

Hierbas : Acaena leptacantha 

Geranium berterianum 

Moeleria cristata 

Phacelia magellanica 

Stipa nardoides 

Trisetum spicatum 



Fig. 2.- Fisonomia,
 

3.- Comunidades de pastos duros ("Mallines")
 

Es una comunidad tipice de pradera, con predominio abso

luto de gramineas Cespitosas. Se la encuentra en extensos ..llanos
 

entre 1000 y 1500 m.s.n.m., de preferencia en los sectores de Ical

ma, Galletu6 y Liucura.
 

Presents claras afinidades con l veget'acion pampeana
 

transandina y tambien con los coironales andino-patagonicos. La li
 

mitante ambiental m6s caracteristica son las bajas temperaturas que
 

determinan una forma de vida de. las plantas con. las yemas de renue

vo a nivel del suelo, lo que da el tj.po de h~bito cespitoso. Ests
 

comunidad esta muy relacionada con el matorral mes6fito de N. an

tarctica, tanto es asi que en lugares mas favorables es posible ob

server pequehos bosquetee de Nirre a incluso de A. araucana (Fig..
 

3).
 



Cdmposici6n flaristiba rep Iesentativa,'" 

' ''itaef: Bacchai'is pategnc 

Hier'bas :S'nscio bracteolatus,
 

Poa scaberula
 

Stipa patagoni'cd
 

3tipa speciose
 

Fig. 3.- FisonoMia
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Comunidades de Nothofauus antarctica
 

Corresponds a una etapa intermedia entre las comunida-.
 

des de N. pumilio - A. araucana y las comunidadas de pastos duros
 

("Mallines"), encontr6ndose usualmente en ambientes ecotonales'
 

Aparece ampliamente distribuida par toda l regi6n, aunque siempre
 

con un car~cter m~s bien local.
 

Su distribucion altitudinal va de las 1000 a los 1500
 

m.s.n.m., de preferencia en las localidades de Galletu6, Icalmay
 

Liucura (Fig. 4).
 

,
Composici6n floristica rspresentativa
 

Arbales : Nothofagus antarctica
 

Arbustos: Baccharis magellanica
 

Escallonia virgata
 

Ribsaa 'cucullatum
 

:Hierbas : Mulinum leptacanthum
 

Phleum alpinum
 

poas fUegiana
 

(/
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-Fig.4- Fisonomia representativais,, 

5.- Comunidades de Nothofau6 pumilio V Araucaria araucana
 

Comprende el tipo vegetacional m~s desarrollado en la
 

reg16n, tanto en diversidad floristica como en astratificaci6n.
 

Se ubica de preferencia en laderas de exposicion Sur, especialmente
 

en las localidades de Las Raices, La Fusta, Loln y QuilqLtn, sien

do este i'ltimo lugar donde hemos observado su m~ximo desarrollo.
 

Por su composici6n floristica, esta comunidad tiene mu
 

cha relaci6n con los Bosques patagonicos de N. pumilio., siendo el
 

caracter especial que presents en esta regibn la presencia de A.
 
ffA al 



66M,O'sBci6n fl .oristicii :reiresentativa 

IothofaguB pumi :ll
 

-.


mr~o.LeS 	 N 

Araucaria araucana
 

ArbustOB: 	 BerberiiB linearifolia
 

Berberis pearcei
 

Ohiliotrichium rasmarinifolium
 

Chusques coleu
 

Maytenus disticha
 

.HierbaB : 	 Acasna ovalifolia 

Adenocaulon chilense-

Anemone multifida 

Lagenopho.rahirsuta 

Perezia prenathiaideB 

Perezia variabilis 

Valeriana lapathifolia 
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6.- Comunidades'ripicolas de Araucaria araucana 

Es un tipo vegetacional eminentemente local, que se u

bica de preferencia sabre afloramientos rocosos o sobre le cima de
 

las montaias. Su rango de altitud va desde los 1500 a los 1800 m.e.
 

n.m. La estratificacion que presents es muy simple y muestra cla

ras relaciones floristicas con la vegetacion alto-andina. Podria re
 

presentar una comunidad de caracter relictual (Fig. 6),
 

Composici6n 	floristica representativa
 

Arboles 	 Araucaria araucana
 

Arbustos: 	 Haplopappus australia
 

Hierbas : 	 Armeria chilensis
 

Cheilanthes glauca
 

Pblystichum mohrioides var elegans
 

Poe vuluanica
 

Fig. 6.- Fisonomia
 



7,-
 Comunidades esteparias alto-andinas
 

Es una comunidad muy caracteristica de los sectores al

tos de la Cordillera de los Andes. siendo su diversidad floristica
 

muy alta. Presents componentes tanto de formaciones patag6nicas co
 

mo de comunidades floristicas mas boreales y se puede encontrar, a

demas de las altas cumbres, tambien en los extensos escoriales de
 

los faldeos de macizos volcdnicos, aunque aqui presents un car'
 

ter mhs higr6fito.
 

Su rango de altitud est6 generalmente por sobre los
 

1800 m.s.n.m, y constituye el limits de la vegetaci6n, aproximada-,
 

mente a los 2200 m.s.n.m. (Fig. 7),
 

Composici6n floristica representativ
 

Hierbas 	 Agropyron fuegianum
 

Caltha andicola
 

Euphrasia chrysantha
 

Festuca pascua
 

Loasa .,ygmaidee
 

Nassauvia acerosa
 

Poa borcheri
 

Poa vulcanica
 

Pozoa hydrocotylifolia
 

Senecio triodon
 



- 18-

Fig. 7.- Fisonomia 

D.- Caracteristicas generales de la venetaci6n regional
 

La vegetacion del area corresponds a los bosques verdes
 

en verano caracteristicos de formaciones vegetales mes6fitas, pre

sent~ndose tanto una transici'n hacia formas xer6fitas can grandes
 

variaciones diarias de temperaturas como hacia formas hidrofitas
 

con altas precipitaciones (ver Fig. 8).
 

a) Formaciones de tendencia xer6fita
 

El xerofitismo de esta formaci6n as producto no tanto
 

de ia escasez de recursos hidricos, sino mas bien de las variacio

nes de temperatura, ademas de un periodo vegetativo cortq. aunque
 

no podemos dejar de considerar la existencia de veranas extremada

mente sacos.
 

1.- Estepa de arbustas espinosos.- Tiene como representati
 

vas a especies tales como Discaria serratifolia, Colletia spinosa,
 

LN
 



:Berberis s_. etc. Se ubica en sectores pedregosos de las terrazas"
 
antiguas del alto Bio-Bio y, al mismo tiempo, es una de las comuni

dades caracteristicas del sector transandino correspondiente.
 

2.- Estepa de pastos duros ("Mallines" "Coironales").- En
 
esta formacion son muy abundantes las gramineas cespitosas de los
 
generos Stipa y Po,a encontrandose tambien arbustos bajos como Ba
ccharis pataguonica. Se ubica de preferencia an los llanos y en el 

fondo de los valles principalmente en el sector Icalma y Gallstue. 

b) Formaciones de tendencia mes6fita
 

Es caracteristico de estas formaciones presentar un pe
riodo desfavorable para el crecimiento de las plantas, debido prin
 

cipalmente a las bajas temperatursEivernales. Como !,una adapts
ci6n tipica las especies arboreas representativas son de hoja cadu

ca (N. oblique N. pumilio, N. antarctica).
 

1.- Matorral mes6fito de altura.- Sus especies mas .re

presentativas son N. antarctica. Baccharis magellanica, etc. Corres
 
ponds al limits superior del bosque, asi coma tambi6n a situaciones
 

locales humedo-frias del fondo de los valles. Su sector represents
 

tivo esth en el area de Lolen y Lago Galletue.
 

2.- Bosques de Roble de altura.- La especie predominan
 
te es N. ohliqua acompaiados par arbustos coma Baccharis abovata y
 

Berberis s. Es una comunidad caracteristica de los limites alti
 
tudinales del bosque en la Zona Central de Chile, pero aquL la 
 en

contramos ubicada en alturas intermedias en los alrededores de Lon

quimay y Alto Bio-Bio.
 

3.- Bosques de Roble del Llano Central.-Es el bosque pi
 
co de Roble (N. oblique) que ocupti una gran area de distribucion an
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s encuentra

l Llano Central dedeMalieco a Lan'quihue. 

No pre

eente en el sector estudiedo. pera constituye el bosque basi-monta

no de las vertientes occidentales de 16 CordilIeraeds los Andes. Su
 

localidad tipice pars la region serian en ls alrededores deCura

cautin.
 

4.- BosqueB de Lenga-Araucaria.- Corresponds a los Bosques
 

sub-ant~rticos de hoja caduca y sus especies mas representatives
 

son N. pumilio Berberis pearcei, Chusquea coleu. MaVtenus disti

cha, etc. Se ubica en posiciones de altura, con bajas temperatures
 

y nieve an el invierno., de preferencia en laderas de exposici6n Sur
 

y Este. Presenta gran constancia en su composicion floristica a la
 

largo de su distribuci6n geografica. Su localidad tipica esta en
 

la Cuesta Las Raices y en Quilquen, donde as muy frecuente A. arau

cane
 

5.- Bosques rupicolas de Araucarie,- Es una comunidad muy lo
 

cal, estrechaments relarionada con el Matorral mes6fito de altura.
 

qua se encuentra an sitios tales como las cimas de las montaas de
 

altura media o sobre efloramientos rocosos. Tiene una composici6n
 

florlstica muy especial, con especies de 6rea muy restringidas en
 

la regi6n.
 

6.- Bosques de Roble-Raull.- Es similar al Basque de Roble
 

del Llano Central pero correspondiendo a una situecion ambiental
 

m~s favorable. especialmente en cuanto a precipitacioni,: Ocupe. le
 

alturas medias de las vertientes occidentales de 

los Andes. Sus especies mas representatives son 

alpine. 

is Cordillera de 

N. oblique y N. 

c) Formaciones de tendencia hidrofita 

En estas formaciones predominan las especies arb6reas pa
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rennifolias y ubicndose en zonas de altas precipitaciones con tem

peratures relativamente templadas a templado-frieas.
 

1.- Bosques de Coihue.- Son bosques con aspeciee arb6reas.de
 
haja perenne. especIficamente con N. dombeyt, acompahado por arbue

toe tales como Berberis linearifolia. Drimmys winteri var andina,
 

Chusguea cole. etc. Muchos de sus componentes se encuentran tem

bien en el bosque sub-antartico, ocupa una posici6n intermodia 'en

tre los bosques de Roble-Rauli y ins bosques de Lenga-Araucaria sun
 

que as comporta como colonizador en muchas situaciones (por ejemplo
 

en las escoriales a campos de lava). Prefiere las vertientes occi
 

dentales de is Cordillera de los Andes.
 

E.- Conclusiones
 

AI1 examinar Ia distribuci6n de los componentes represen
 

tativos de cada una de las camunidades estudiadas, podemos compro

bar quo su distribucidn est6 ligada a una a dos ambientes particula
 

res. En camblo A. araucana no tiene una posici~n preferencial re
 

pecto a una comunidad, sino que so halls presents en varias de e

lias. Esto podria significar qua su tolerancia a diferentes condi

ciones ambientales debe ser mis bien amplia. pero al.,mismo tiempo
 

su distribucion geografica es relativamente restringida, lo que so-


Mala Is existencia de ciertos requerimientos especificos pare su
 

subsistencia.
 

Este comportamiento tan especial Ileva a buscar otras es
 

pecies qua presenten una distribucion ligada a is de A. araucana.
 

Si consideramos a las especies de amplia distribuci6n en las ambien
 

tee ostudiados, par ejemplo. Berberis ,vixifolia . Chusquea coleu,
 

Oemorsriin berteri, etc. y las comparamos en relact6n con _. arau
 

cans, comprobaremos qua todas elias van mucho mis alla de los limi

http:arb6reas.de


ts geogrificos de esta 6ltima. En otrO sentido, ai buscamos aqu%-


Ilas especies quaen Is zona tienen una distribuci6n similar a1 de
 

A. araucana y que, al mismo tiempo, compartan sus limites geografi

cos, no encontraremos ninguna qua posea estas caracteristicas.
 

La conclusion evidente seria qua A. araucana no const5tu
 

ye una comunidad con componentes propios, a pesar de su notable pra
 

ssncia fisonomica, sino qua as integra a otras comunidadas qua an
 

s mismas son caractsristicas. Podemos citar aqul, como ejamplo
 

la participacion de A. araucana an las comunidades de N. pumilio,
 

an qua esta ultima si tiene especies representativas qua la acompa-


Man a lo largo de casi toda su amplia distribuci6n geografica, como
 

as el caso de Berberis pearcei Maytenus disticha. Adenocaulon chi

lense. etc.
 

Quizas si al caracter m6s propio de A. araucana constitu 

yendo una unidad vegetacional sea al de las comur; 'dAes rupicolas, 

an qua aIgunas de las aspecies qua las constituyL..i tienen una area 

de distribucion geogr~fica y ecol6gica muy restringida, lo qua nos 

hace suponer su caracter relictual. 
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APENDICE.- Distribuci6n de las especies en relaci6q a las'situaciones estudiadas 

Catflogo de las 
especies observadas 

Formaciones vegetales I 

1 2 

Ii 

3 :4 

IV 

6 7 8 

-

1 0 11 

v 

12 13 

VI 

14 

II 

5 

Arboles: 

Araucaria araucana (Mol.) C. Koch 

Nothofagus antarctica (Forst.) Oerst. 

Nothofagus obliqua (Mirb.) Bi. 

Nothofagus pumillo (Poepp. et Endl.) Krasser 

-

-

--

-

A 

B 

A 

B 

--

A 

B 

A 

B B 

A 

B A 

-

Arbustos y sub-arbustos: 

Baccharis magellanica (Lam.) Pers. 

Baccharis obovata Hook. et. Am. 
Baccharis patagonica Hook. et Arn. 

Berberis buxifolia Lam. 

Berberis linearxfolia Phil. 

Berberis pearcel Phil. 

Berberis trigona Kunze 

Chiliotrichium rosmarinifollum Less. 

Chusquea coleu Desv. 

Colletia spinosa Lam. 

Cynanchum nummulariaefolium Hook et. Arn. 

Discaria serratifolia (Hook.) Miers s. lat. 

Escillonia virgata (R. et Pav.) Pers. 

A 

A 

A 

B 

A 

I 

B 

B 

A 

B' 

Bi 

B 

B 

B B 

B B 

A 

A I A 

I 

B B 

A 

A A 

A 

A 

B 

B 

A 

B 

B 

B 

B 

A 

B 

B 

A 

A 

B 

A 

B 



Gaultheria phyllireifolia (Pers.) Slewmer B 

Haplopappus australls Phil. A 

H. coronopifolius DC. B B 
Maytenus disticha (Hook.) Urb. A AAA A 

Mulinum spinosum (Cay.) Pers. A C I B B 

Myoschilos oblonga R. et Pav. B 

Pernettya poeppigil (DC.) Klotzch B 
P. pumila (L. f.) Hook. B B_ 

Ribes cucullatum Hook. et Arn. B IA B B 
R. magellancurm Pjir. B B B 

Solanum crispum R. et Pav. C 

Hierbas: 

Acaena leptacantha Phil. B A B B j 
A. ovalifolia Phil. A A A _ -

" 

A. pinnatifida R. et Pay. A C 
A. splendens R. et Pay. B 

Adenocaulon chilense Less. A _, 

Agropyron fuegianum (Speg) Kurtz B B _ A 

Agrostis tenuis Sibt. B BB C C ___ 

Anemone multifida Poir C A A B 

Armeria chilensis Boiss. A 
Blechnum gayanum (Remy et Fee) Sturm. B 

B. magellanicumn (desv.) Mett. B ___ 

Bromus macranthus Mey A B C B B 

Caltha andicola Gay A 

Carex distenda Steud. B 

Centaurea bulbosa Hook. et Am. _. 
Cerastium arvense L I B 



Cheilanthes glauca (Cay.) Mett. A 

Chrysanthemum leucanthemum L.- - --

Collomia biflora (R. et Pay.) Brand. C -

Cortaderia araucana Stapf. A B BB 

Cryptograma fumariaefolia (Phil.) Christ. A 

Cynosorus echinatus L. A B 

Dioscorea bryonaefolia Poepp. B 

Dioscorea reticulata Gay B 

Echium vulgare L. A C 

Euphrasia chrysantha Phil A 

Festuca pascua Phil A 

Fragaria chiloensis (L.) Ehrh. B B B B B B 

Galium chilense Endl. B B _ B -B 

Galium fuegianum Hook. B B 

Gamochaete purpureurn L. C C B 

Geranium berterianum Colla B B B 

.G. patagonicum Hook B B 

Gnaphalinm cheirantl.iolium Lam C C 

Holcus lanatus L. C C C-C 

Hordeum comosum Presl B B B 

Hypochoeris radicata L. C C C C 

Koeleria cristata (L.) Presl A A 

Koeleria phleioldes (ViII.) Pers. A BB B _B 

Lagenophora hirsuta Less. A 

Loasa sigmoidea Urb. A 

Luzula spicata (L.) DC I B 

Lycopodium magellanicum (P. de B.) Schwartz B 

Macrachaenium gracile Hook. f. 'A 

Marsippospermum philippi (Buch.) Hauman -B I - I 1 13 
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I- - -F - - - "1i-	 . 

stianardnchas~ (PhIl) Makex m ii--hs 

Stipa patagonica Phil. 	 B A A
 

S. speciosa (Tr n__ R_pr. 	 B A 

Trifolium repens L. C
 

Trisetum spicatum (L.) Richt. A A B B B
 

I 	Uncinia tenuls Poenn. B
 

Va2eriana laDathifolxa Vahl.. A
 

B B B B
Viola naculata Cav. 


Vulpia dertonensis (All.) Gola 	 B 

:A,, Especies representativas, estin generalmente restringidas a una comunidad, pero er. algunos
 

casos pueden encontrarse en dos o mfs comunidades, teniendo un
 

alto valor fison6mico solamente en una de ellas.
 

B- ; Especies acormpafantes, 	 pueden encontrarse con un alto grado de frecuencia en dos o mas
 
comunidades; en ocaciones tienen una gran importancia fison6mica.
 

C Especies accidentales, 	 corresponden a plantas generalmente introducidas o, en algunos
 

casos,pueden ser tambign nativas pero pertenecientes a otra for

mac16n. La caracteristica principal es su presencia ocasional
 

en una o m~s comunidades.
 

I ) Estepa de arbustos espinosos 	 1. Guaylepulli. 1060 m.s.n.m.
 

II ) Bosque de Roble de altura 2. La Fusta 	 950 m.s.n.m.
 

3. Pedregoso 	 970 m.s.n.m.
 
4. Icalma 1180 m.s.n.m.
 

III) Bosque de Lenga-Araucaria 5. La Fusta 1200 m.s.n.m.
 
G. Lolfn 	 1300 m.s.n.m.
 
7. Quilqu~n 	 1350 m.s.n.m.
 
8. Qoilqu~n 1500 m.s.n.m.
 

IV ) Matorral mes6fito de altura 9. Galletu6 1170 m.s.n.m.
 
10. ,alletud 	 1280 m.s.n.m.
 
11. Lxicura 1450 m.s.n.m.
 

V ) Estepa de pastos duros 12. Galletu6 1200 m.s.n.m.
 
13. Icalma 1200 m.s.n.m.
 

VI ) Bosque rup~cola de ArAucaria 14. Quilqu6n 1800 m.s.n.m.
 

VII) Estepa alto-andina 15 Paso P.no Hachado 1840 m.s.n.m.
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,R :E IU M E N 

A travbs del enlisis de un bosque inal 

terado del tipo Araucaria-Langa 92 desarrolla una secuen 

cia de antecedentes orientdos a establerer algunas bases 

para la utilizaciin de estos bosqueas con el fin de perpe 

tuer Sus condiciones naturaleas y extraar de ellos la made 

lbs. 

Todo el anelisis se realiza a nivel de 

rodal, considerando su situacin media, base comin pare 

los invantarios, Vl variaciun que se presents an el Ro 

del como resultado de su condicibn natural.. 

El aspecto b~sicE) de proyeccin y evalua
 

ci6n de las posibilidadas de extraccion es Is mantencian
 

deia astructura media del rodal. como distribucimn diamn.
 

trica bala, ;eada, yla diversidad qua proviene de Is din6
 

mica regenwrativa de lasspecie.
 



SU M A RY'
 

This study generates information for ma 

naging Araucaria-.Lenga forests for timber productionunder 

the contraint of mantaining in perpetuity an ideal struct 

re of, the stand, 

The ideal stand structure is defined as
 

the diameter frequency distribution, by species, that show
 

unaltered natural forests.
 

The work is based upon the analysie of,'
 

natural dynamics of these species stands.
 

'7
 



'IN.TRODUCCION
 

Los bosques nativas chilenos as hen use
 

do par mas de un siglo extrayendo de ellos los majores kr
 

boles' sin qua hasta el momento se haya desarrollado una
 

tucnica de aprovechamiento qua asegure su produccin perme
 

nente. Resultado de asto as el progreasivo agotamiento y
 

degradaci6n de los distintos tipos forestales comerciolas
 

y un consecuente aumento da las dificultades pars returner
 

las 6reas fcrestalas a sus mejores condiciones.
 

El tipo forestal araucaria no as una ex
 

cepci6n, y par sus caracteristicas de distribuci~n y lento
 

crecimiento, se ha alcanzado una etapa critica en la qua
 

s eastima qua, con la forma da aprovechamiento tradicio
 

nal as llegar6 a un agotamiento an corto plaza de los bo
 

ques comerciales qua hoy existen.
 

En el intertanto no as ha ideado una f r
 

ma nueva de utilizar estos bosques qua resuelva los dos
 

problemas principales qua as derivan de Ia acci~p pasada.
 

esto as, recuperar los bosques y seguir utiliz~ndolos pare
 

obtener los productos qua son capaces de rendir.
 

El Ins ituto Forestal (1967) estim6 pare 

sate tipo una superficie total do 145.000 hA, ni, an tin 

ritmo de crecimiento supuesto de 2 m3 i/a~o estarrta entre 
3
gando 290.000 m al ano sin merma do!. capital natural. 
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Entre las deficiencies actualeB en el 

tratamiento de estos bosques deetEca, en primer t rmino, 

en seguiel desconocimiento de la Silvicultura del tipo y, 

da, una informaci6n global de los rodales actuales qua per 

mitan un ordenamiento de uaohacia el futuro. 

Este trabajo junto con otros an~lisis s
 

bre suelos.(Paralta, 1977), fitosociologia (Gajardo, 1977)
 

y din~mica del bosque (Schmidt, 1977). pretende discutir
 

algunas ideas que vayan integrando conocimientos hacia la
 

de uso de rodales sabre la cual
construcci6n de una forma 


pueda basarse el manejo de los bosques de Araucaria.
 

Las investigaciones mencionadas se rel
 

cionan muy directamente con *sta, puss fueron realizadas 

en un tquipo integrado y parts de los antecedentes de te: 

rreno fueron compartidos y discutidos con los autoree men 

cionados. 

II BASES PARAM CARACTERIZAR LOS ,RODALES " 

La aplicaci6n de cualquier m6todo pars
 

interpretar a un bosque requiere de una eegregaci6n del
 

6rea total en otras m~s pequefias, de caracteristicas defi
 

nidas y con cierto grado de homogeneidad, orientadas a se
 

parar superficies en funci6n de una eatimaci6n de produc

tividad, variabilidFd aceptable u otros.
 

La composici6n de especies, baseda oriln
 

cipalmente en is participacion absolute y relativa en 6rea
 



basal y rrimero de Lboles an- al -total.') se in primer,' rriite 

rio de E'egrogarn5. dr. )odaless ;El deparrlJlo t tu-mal d~e 

tan bosque de /Arauca"'.a piaao a at' combinec~ Ton otras es 

peciess riamo colaue i- la;'!ge, tieres asonr~ln~ s n J 

Oj,!e pt.sde-, obl-Lgar cl lat.am.entos diferFinrfav pa~a !Mqlar 

il; bbjetivio de pe'wmanorria -

Basados er a]. artiC..ist.s de -.in basque ina3. 

"Crado do cads asociacirn as posible elaborar '.me tablea d 

Sb~sixe pare Isa asociactin de un si.tio de-tarminadi., 

(Cavisi, -'952) Dertro de ci.ertos mf-,rgsriss, y por ti1'atarse 

d~e wnf rodal, ucmpleto do caracter.L atic as muJ.t:r a 

o-dernamiento perr iecer'... estabJ~e en el. 'Asmpo en Ia med 

da q'L el. bosq !a conrK'aI sii desarrolo natu~al s *.nt:

wenrc.lons , vi en E'1 supuerto quesua r3Jcluri t'n cota 4pa f'o 

1, e u.n '.itma sl nif.cativements mi~s JIento queaut 

El. Pr.3js- de las ta.b'.as de --'odal de urn 

bostque :Unalterado de gr.aurar' -a asaciada non i.srlga i!, rnh' 

gue y Lenge (u.Li' Galletiv-'., (Cuadro NQI- ) entrage 

unfs is.ijn est~tica que permits daduri.r aJ~gurios asper-tos 

qusG Ser 1,a establ-es parea]s. biosqus f'unrioaindo pri condir. 

rica natuvales .oLs piricipalss son l~a partircipari.Lr abso, 

D.ita v Tplat,10;a de las espet.'ips en a C tJ v por .0ases 

dF? dli'imtro a. -i:-ir1 - a eliri. las "*aear- ele ?7eerrpEi7.n R-i l 

sas eitcesaas pare la aspecle .-auicaria qua con'urma Ia 

bass del3. fi inc .nami.anto mullIJiet~neo &4r,.atias asociaciaries 

http:partircipari.Lr
http:ta.b'.as
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En ambas asociaciones el nivel de parti
 

cipaci~n en.l hect~rea de los 6rboles de araucaria es mi
 

liar, del orden del 65 a 70%, siendo el resto ocupado par
 

la, a las especies asociadas.
 

asociacio
Las distribuciones de lap dos 

nea tienden a coincidir. En ellas la tasa de reemplazo, 

segan el criteria de Meyer pars bosques balanceados, son 

equivalentes can valores de 1.44 pars el. total y,, 1.33 si 

solo se considers a Araucaria. (Husch, 1963) (Gr ficov 

No 1). 

En un manejo qua se orients par las con 

diciones naturales y manteniendo la multietanaidad del ro 

dal estos valores serviran de guia pars la cantidad de 6r 

boles, total y por clases, que deben mantenerse en el si 

tio estudiado, como promedio en la hect~rea. Par otra par 

te as posible l proyecci6n de clases o la inferencia de 

atras extraidas, a par completar, una vez alterado el ro 

dal par una extraccion salectiva, u otra cause. 

Sin embargo la tabla de rodal promedio 

proviene de una saerie de distribuciones particulares qua 

as acercan a alejan de ella de acuerdo con el grado de da 

sarrollo del sector especifico en el rodal (Gr~fico NO 2).
 

Es preciso resaltar qua el total del ro
 

dal no as homogeneo continua sino qua esta conformado par
 

un mosaico con pequeos bosquetes qua presentan diferentes
 

grados de desarrollo a, an terminologia de din6mica de boa
 

qua, as encuentran an diversas fases (Schmidt, 1977). Es
 

dv
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TIPO ARAUCARIA-LENBA - COIGUE 

CLASE 
DAP(")
0-5 

A 
Aa 

357.5 

Lg 

30.5 

Cgs 

1.4 

TOTAL 

362.4 

5-10 65.7 (14) 43.6 (00) 
-

4.8 (1) 
- -:-1 

144.3(25) 

10-15 47.6 (fO) 33.3 (7) 2.4 (4) &3.3(18) 
15-20 55.7 (2) 17.1 (4) 2.4 (1) 75.5(17) 

20-25 22.9 (5) 21.4(5) 4.8(1) 49.4 (14) 
25-30 34.3(7) 17.6(4) - 51.9(44) 
30-35 20.9(5) 2.9() - 23.8(6) 
35-40 12.9(3) 1.4(0.3) f.4 15.7( 3) 

40-45 17.6(4) - - 17.6(4) 
45-50 12.3(3) 112.3 (3) 
50-55 3.8 (4) - - 3.8(1) 
55-60 3.8( - - 3.8 (t) 

60-65 3.8(1) - - 3.3 (f) 

TOTAL 301.4(66) 137.6 (30) 15.7 (4) 454.7 (400) 

BASE 7 PARCELAS 1/ I4h 
CUADRO No.- TABLAS DE RODAL PARA BOSQUES DE ARAUCARIA. 

TIPO ARAUCARIA - LENSA 

CLASE 
Pg

0-5 316.7 8.6 
TOTOA 

325.3 
I---------------

5-40 
Aa 

06G.0 (19) 
I Lg 

24.7 (5) 
TOTA 

410.7(24) 

10-45 50.0(41) 413 (9) 91.3(20) 

15-20 68.0 (5) 16.7(4) 84.7(19) 

20-25 24.0(5) 26.7(6) 50.7(11) 

25-30 26.0(6) 24.7(5) 50.7(41) 

30-35 13.3(3) 4.0( ) 47.3(4) 
35-40 10.7 (2) 2.0(0.4) 12.7(3) 

40-45 18.0(4) - 8.0(4) 
45-50 9.3(2) - 7.3(2) 

50-55 2.0(0.4) - 2.0(0.4) 

55-60 5.3(1) - 5.3(l) 

60-65 5.3(l)_ 53(t) 

TOTAL 314.7(69) 145.3(34) 460.0 (100) 

BASE 5 PARCELAS 1/lOsh. 
VALLE QUILQUEN (GALLETUE) 



'tes fases no tienen un tamafio regular pero en el casoade
 

estos bosques se pudo captarlas con parcelas de 0.16h .
 

La tabla de rodal permite orientar lea
 

acciones generales qua puedan realizarse an 61 para no al
 

terar su funcionamiento, pero as insuficiente para proyec
 

tar extracciones raguladas en las distintas situaciones as
 

pecificas qua 	ee encontraran en diferentes lugares del ro
 

del.
 

La secuencia de modelos del Gr~fico NO 2 

da origan a la tabla rodal promedio y permite conocer algy 
nas de les situaciones diversas qua integrar~n el rodal. 

El ordenamiento secuencial qua entrega la din~mica del ti 

po (Schmidt, 1977) permits aproximarse a las dismirucionas 

y aumentos relativos desde una etapa inicial hasta una fi 
nal an el supuesto qua, an n6mero de 6rboles- se haya co
 

menzado con los correspondientes a la primera situaci6n y
 

se proyecte alcanzar alguna de las situaciones posterie
 

res. (Cuadro NO 2).
 

CUADRO NO 2: 	 Variacibn porcentual estimada del nimero de
 

6rboles par hectarea desde una situaci6n in.
 

cial an un bosque de Araucaria. Valle Qtuil
 

qu~n. 

CLASE DAP SITUACIONES DE DESARROLLO (%) 

(pulgadas) 1 2 3 4 5 6 

0 - 5 64,5 22.6 4.5 0.0 3.2 1.3 
5 - 20 21.9 14.0 35.5 20.5 7-5 1c3
 

20 - 35 11.6 6.5 6.5 10.7 6.5 5,8
 
35 - 50 1.9 2.1 2.1 3.2 6.5 5.2
 
50 - 65 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 0.6
 

T 0 T A L 100.0 45.1 49.6 35.4 24.7 14.1
 



De todos los 6rboles qua se tiene en el 

iniciao s6lo el 14% llegaria a la sitLIaci6n final,. y un 

0.6% a este situaci6n an una clase dismetrica entre 50 y 

65 pulgadas. 

Bas~ndoase en el crecimiento estimado pa
 

ra el sitio, las tasas de reemplazo par clase de Araucaria
 

y el ingreso qua debe producirse al rodal serh posible pa
 

ra cada situaci6n parcial an el rodal, estimar y sealar
 

las 6rboles qua deber~n permanecer en crecimiento, y aqua
 

llos qua se eliminarhn del rodal, par extracci6n a muerte.
 

antes de llegar a la situaci6n final elegida.
 

La secuencia porcentual del Cuadro Ng 2
 

slo as une aproximacion a lo qua sucederA con los indivi
 

duos en las fases de desarrollo del bosque esturliado, Pe
 

ra estas bosqueas una ordenaci6n 16gica saguin laa distribu

ciones diam~tricas y densidades, debe ser refrendada can
 

una edad y el sitio qua corresponda en cade caso. La edad
 

no puede ser estimada facilmente an estos casos debido a
 

la combinaci6n de generaciones qua se produce an un basque
 

multiet~neo, y s6lo podra inferi;se del total de la distri
 

buci6n, basados an una media de crecimiento C2ametral
 

anual aplicada a los diametros existentes.
 

Tratando de resumir estos espectos se
 

puede plantear qua lo primero ser elegir el momento haste
 

dond ase llevar6 el crecimiento del bosque, determinado
 

° 
par un ranga diamtrico a bien una combinaci~n entre un
 

di~metro y el nmera de individuoas par hect~ree, (Davis,
 

1952). El tratamiento del boasquete saere asimilable a un
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trabajo destinado 	a elegir un cierto nimero; 6 a 11 de c

da 100 drboles-iniciales en la hect~rea si as qua as trata
 

rf de alcanzar Is situaci6n final, y ordener una extrac
 

ci6n de los restantes a lo largo del tiempo seg6n conside
 

raciones econ6micas y ecol6gicas, 

La compatibilizaci6n de ambos tipos de
 

normas constituirfn el problema de manejo cuyo objeto es
 

la permanencia del rodal.
 

La regulaci6n general del rodal, mien
 

tras se mantengan las caractsristicas de multietaneidad Be
 

r orientada par !as relaciones de frecuencia por hect~rea
 

en cada class diam~trica. (Cuadro NQ 3),
 

CUADRO NQ 3: 	 Regresiones para la distribuci6n diam

trica en tres tipos de basquea de Arauca
 

ria, Valle Quilqu~n y Galletu6.
 

Regresiones
 
Localidad Tipo Total Araucaria
 

quilqu~n Aa-Ce-Le LN= 5.615-0.072 D LN= 5.092-0.063 D
 

(r= 0.955) (r= 0.891)
 

Quilqu~n Aa-La LN= 5.539-0.072 D LN= 5.099-0 065 D
 

(r=0.908) (r= 0.862)
 

Galletu6 As LN= 3.081-0,1199 D
 

(r= 0,887)
 

Si Be comparan las caracteristicas de
 

laB distribuciones en Quilqun y Galletub se puede consta
 

tar que, aunque la raz6n de cambio entre cas8 diamptri
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cas es similar:, l densidad total as diferente por razones 

de sitio, En ambos casos se trata de bosques completos, 

Esto puede interpretarse como un funcionamiento semejante 

an sitios diferentes .oque ha hecho varier Is densidad. 

El 6rea basal de cada tipo de rodal se constituye en el 

otro valor de referencia ya que si se considera que las 

caracteristicas del rodal completo permanecerln estables,
 

esos valores de ,rea basal sern constantes como promedio
 

para el rodal,
 

En ambos casas Araucaria alcanzar6 al 

80% del total quedando el resta para Lenga o repartido en 

tre Lenga (17%) y Coige. 

Los tipos de distribuciones diamotricas
 

diferentes qua se encontraran an las partes del rodal da
 

rfin los valores correspondientes a cada etapa dE desarro
 

llo y s6lo en la etapa media coincidirn con el promedio
 

anterior. Serd siempre posible encontrar 6reas basales ma
 

yores y menores que los valores medios usados como caracte
 

ristica del rodal en los diversos lugares del rodal.
 

III. COMPORTAMIENTO DE LOS INDIVIDUOS EN EL RODAL, 

La produccin en volumen por 6rbol ests 

rA determinada por el tamaho del 6rbol y la altura qua 6s 

te alcance.- La forma de ia especie araucaria es casi ci 

lindrica en mayor parts del fuste. 



-9-


Tanto el desarrollo en didmetro como en
 

altura,- evaluado a partir de irboles individuales, ser~n
 

iabasa,.,pare inferir el crecimiento y conocer leae tapa5
 

futurusdec. las 'diferentes partes del racial.
 

Los valores de volumen total por hect5
 

redel rodal permanecer~n tambi6n, en algOn grado, eata
 

bias.
 

La relaci6n diimetro-altura, indica los
 

niveles del dosel qua se podr~n esperar pars las especiee
 

y puede servir para estimar la velocidad de crecimiento da
 

la altura an funci6n de la del di6metra. De ellas as posi
 

ble extraer los rangas de funcionamiento de cads especie
 

pars un sitio determinado y estimar un n~mero de trozos
 

promedio pare drboles de di~metro determinado (Grfico
 

NQ 3).
 

En tres localidades de basques de Arauca
 

ria, Galletufi, Icalma y quilqubn, la relaci6n difmpt.o-al
 

tuna para l especie as semejante. Las araucarias alcan
 

zah un tamafio similar an sata extens16n y los bosques di
 

fieren en composici6n y densidad.
 

En las primeras etapas de vida Lenga 

tiende a cracer mis rpido an altura qua Araucaria, al al 

canzar didmetroas similareas. Si a 6sto ae agraga qua el 

crecimiento medio anual an dimetro de Lenga as mayor qua 

el de araucaria ae puede concluir qua an las primeras eta 

pas de deasarrallo Langa superar en altura a Araucaria. 



En un diametro cercano a 70 cm, (27,3 pulg.) qua pars arau
 

caria corresponde a una edad estimada de 300 aos, se px
 

duce la superacion an altura media de eata especie sobre
 

Lenga, Las tendencias observadas indican qua lenga alcan
 

za una estabilizacion an altura an un valor manor de
 

30 m- mientras araucaria lo hace hacia los 35 m.
 

El numero de trozas qua se logra formar
 

an el fuate promedio de una araucaria., as diferente an el
 

grupo de hrboles del dosel superior y aquellos qua permane
 

can an el dosel intermedio (Gr~fico NQ 4). En el superior
 

se alcanza una altura de fuste equivalente a 3 trozos de
 

3.60 m. con un di~metro a la altura del pecho de 38 cm.
 

(15 pulgadas), qua corresponde a una edad cercana a los
 

140 aos. Los m6ximos en este dosel indican siete trozos
 

en un nivel diamitrico de 110 cm. (43 pulg.). pars una
 

edad de 480 ahos. Posteriormente el incremento en altura
 

as cada vez manor por lo qua dificilmente se obtendr6n m~s
 

de 8 trozas. La formaci6n de una troza maderable del la
 

go usado comunmente. demora unos 100 aios.
 

En el dosel medio. pare un diametro infe,
 

rior similar. 'sto as., 38 cm. (15 pulgo) e6lo se obtiene

una troza como promedio, y an el superior, cuatro. La ten
 

dencia indica un maximo de 5 trozas,.
 

Un segundo aspecto del comportamiento de
 

los individuos puede extraerse de las variaciones del di6
 

metro a trav6s del tiempo. Basados an 15 trozos an qua sa
 

midi6 el incremento diametral en periodos de 20 aMos se
 

conformaron una serie de relaciones pars el desarrollo en
 



GRAFICO NO 3 

RELACIONES DIAMETRO - ALTURA PARA LAS ESPECIES 
ARAUCARIA (QUILQUEN,GALLETUE Y CALMA )LENGA 
(QUILQUEN) Y COIHUE (QUILQUEN ). 

40
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- ARAUCARIA H: 1.541.1.072 D Q009 D2
 
(r =0.966 ; base 107 Arboles )
 

-mm COIHUE H=-12.7325 * 3.8867 0-0.1017 025 
 (r:0.786;base 17 Arboles) 

LENGA H = 2.9086 + 1.61.2 D-0.0317 D2 
(r:0.844; base 45 Arboles ) 

10, 20..30 40 50 60 DAP. (
 



H [nY 41.7393+0.6375az-0.0042,2 
R1 : 0.932 E =2.702 

40
 
Y2 z 5.725+0.743x-0.006 x2 

R2 : 0.915 E 2.743 

OCTAVA TROZA Y3 ; 403258+0.22861+o.oo26.

R3=O.924 E z 194t 

Y4 =4.8837+0785s-o.0056a 2 

CXTA TIIOZA R4 =0.932 E z 2.206 

20- UTA TROZA 

TERCEX
TRO OSEL SUPERIOR *A TATOTAL Y 

DOSEL INTERMEDIO X ALTURA TOTAL Ya 
SEGUDA ThOZA 
 -ALTURA FUSTE Y4 

PRINCRA TOZ 

0 10 20 30 40 50 60 oAP(*) 

<GO fji'o NOA 	 ESTIMACION DEL PROQEDIO DC TROZOS DE 3.S0m. POR ARSOL 
ENARAUCARIA. QUILQUEN-ICALNA POR DOSELES. 



difmetro 
hasta los 480 atlas. El incremento en 20 atlos pa
 
ra todas las mediciones result6 poco variable, con una des
 
viaci6n de 40,6% an relaci6n con una media de 2.07mm. 
El 
crecimiento medio anual en el perlodo alcanza a 2 mm. dia 
metrales anuales. Las variaciones peri6dicas se expresan 
en el Grfico NQ 5. 

La combinaci6n de caracteristicae de los 
individuos en relaci6n a una edad promedio y su dimetro, 
se expresan an el Cuadro NQ 4. 

CUADRO NQ 4: 	 Caracterieticas de di~metro, altura y volu
men para Araucaria an funcibn de la edad.
 

Base: trozas 3.60 m.
 
Ore-,imi, top& 

Edad DI metro Altura(w) Vol. adblefe fusqt2 rt6dIo (p 20
 
(ailaa) I.am) 
 (Mn) acuinulado en trk. ifln)zoo de 360 m (m3f (m3 aso)
 

120 33.5 31.8 19.4 
 0307 	 0.0034
140 37,8 35.6 20.3 
 0.375 	 00036
16o 42.2 39.4 21.2 
 0,52 0.0077
180 46.2 4 .0 22,,0 0.656 .00004

200 51.0 46.8 
 22. 0,515 0,0112
220 54.9 50.2 
 23,6 1.116 0.0098

240 9,2 53.8 24,3 
 l,398 	 0.0141
26C 63. 57,6 25,1 1.729 	 00166
280 68,1 60,8 2J.8 2.072 	 0.0172
300 72.4 6o.2 26.5 
 2s443 0.0185

320 77-2 60.o 27.2 2,661 0.0109
340 82,#3 71.8 28.0 3.665 0,0502360 87.6 75.6 2807 4,332 0.0333380 93.2 79.6 25.5 5.0088 	 00376
400 99,.1 83,8 
 30,2 5.540 0.0426420 103,9 87.0 3008 6691 0.0376440 107.7 80.6 31.2 7.992 0.0650460 110.7 51.6 31.6 o,.580 0.0254400 113.8 93.6 31.5 9.189 	 0.0304 

() Altura media do lo- drbolo del doeai superior para'e difmtimI dL
oadop con vertozaa 
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IV. ANALISIS DEL:COMPORTAMIENTO DEL RODAL
 

de los airerentes para
Los antecedentes 


metros en el rodal estudiado informan de las tendencies
 

pare comprender el
 que tendr~n los indices que se usargn 


desarrollo del bosque y, en consecuencia:, poder evaluar s,
 

tuaciones parciales y proyectarlas.
 

El primer aspecto que as estableceria es
 

Is ocupaci6n de las diferentes clases diam~tricas por los
 

Esta estarg representada por la ecua
6rboles del rodalo 


ci6n modela: LN class = a-b D class.
 

espa
Como as astableci, no es posible 


del bosque cumplan eactamente
 rar que todas las partes 


con la relaci6n; pero la integraci6n de todas eilas debe
 

hectra.
ajustarse al modelo,. como un promedio pare l:i 


un nEn lo posible el rodal debe contener en cada dosel; 


mero de arboles igual o superior al que corresponds al di6
 

metro medio de ia class. En el caso de ser mayor, ests ex
 

no dabs significar un detrimento significativo de
 ceso 


La idea seria la de mantener un ingreso con
otras clases, 


tlnuo en los niveles requeridos. reducir el n6mero de 6rbo
 

tasa de reemplazo establecida, 1,44
les de acuerdo con la 


y obtener un egreso permanents
pars el caso de quilqu6n, 


por extraccion de las clases superiores (Husch, 1963).
 

el rodalLa posibilidad de extracci6n en 

aumenta al disminuir la class diam6trica limits, Dos pun 

tos son importantes de establecer, el primero: el nmero 
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de aflos en que se proyectaria une nueva extracci6n y. sm
 

gunda, la cobertura minima para asegurarIla renovaci6nF y
 

no alterar el ritmo de desarrallo natural de la especie en
 

el rodal.
 

Si del rodal de Araucaria-Lenga en estu
 

dio se extrajeron todos los individuos entre 89.0 y
 

140 cm. (35 a 55 pulgadas de dimetro), la extracci6n acy
 

mulada para la hectgrea alcanzaria a 335 m3 brutos2 y
 

42 m2 de 6rea basal, provenientes de 43 6rboles (Cuadro
 

NO 5).
 

CUADRO NO 5: 	 Extracci6n del grupo de clases superiores en
 

un rodal de Araucaria-Lenga Quilqu~n.
 

OLASE NQ 	 dc Irboloc Area baial .xtrafda Volumn coaueohada Afl.n pare 
par ht. en la lihctirea cn )a hect rea obtoner 6'tDAP (m-hM) (03 -hO)b l , 

la mIema 

Par?. Acumo Pa '. Anuma Pare. Acum, (Apr-:.tt,) 

35-40 17% 17.1 12o80 12,80 920oo 9240 6o
 
40-45 12,0 29*1 10.98 2378 96.4e 188448 120
 

45-50 8.3 37.4 9.49 33.27 88o31 276.79 1.80
 

50-55 5-8 43,2 6.10 41-37 76.71 3355O 240
 

http:Apr-:.tt


Sisa""considers Is class manor1 6sto es,
 

hrboles entre ;89.Oy 102O.cm. (35 a 40 pulgades), as ex
 

traerian las 17.1 6rboles par hecta'raa, qua aignifica una
 

2
baja de. drea basal en 12,8 m y con una cosecha de volu
 

men total de 92 m3 . El crecimiento de la class anterior
 

as puede estimar en 0,.2 cm. anuales por lo qua la obten
 

ci6n de nuevos 6irbolea an esat class demorear6 unos 60
 

afios, aproximadamente. Tanta 6staa coma las clases supj
 

riores estin constituidas slo par individuos de laseapA
 

cia Araucaria,
 

Para eats rodal inalterado y balanceado,
 

la extraccin de las clasea diame'tricas indicadas signifi
 

ca el 10% del ntmero de brboles., 25% del irea basal V 25%
 

del volumen, de los totales que tiene la hectgrea.
 

Sin embargo el monto de la intervencibn
 

debe ser tal qua la diaminucion de la cobertura asegure la
 

formaci6n de un eastrato de regeneracibn qua puada sobrevi
 

vir, Este as un aspecto que puade derivarsae del ana'lisis
 

ex
de la din~mica del tipo. Ademas. en el momenta de la 


tracci6n debe tanerae una alta potencialidad de regenera
 

ci6n dada par la cantidad de samillas capacidad germinati
 

va en condiciones naturales y grado de cobertura (Schmidt,
 

1977),
 

Junto a la extraccibn de Araucaria se
 

vialumbra la necesidad de intervenir en la easpecie asocia
 

da- lenge. La comprensi6n de su efecto y los gradoas de i
 

tervenci6n requeridoas an esta especie deben ser motivo de
 



estudio antes qua suponer qua su eliminacion complete no
 
afectaria al rodal. El grado de relaci6n a independencia
 

entre ambas especies es otto elemento necesario de compren
 
der para intervenir el roda sin afectar su posibilidad de
 
permanencia.
 

Las situaciones analizadas ayudan a reg9
 
lar el rodal completo. Sin embargo, dado que en rodal
 
existen variadas situaciones es necesaria un andlisis gene
 
ral de ellas. El Gr~fico NO 6 relaciona 1a lines del ra
 
del con cuatro situaciones reales que representan etapas
 
diferentes de desarrollo.
 

Las caracteristicas de cada una de ellas
 
se encuentran en el Cuadro Ng 6.
 

Los datos bfsicos de cades ituaci~n a'
 
puesta son similares a los que e consideraron en el traba
 
jo realizado par Schmidt.
 

Para las situaciones promedio del rodal 
se agreg6 a 6stos otras parcelas con el fin de conocer una 
mejor estimaci6n de los promedios del rodalg y su variabi 

1iad. 



cUADRO NQ 6: Carecterizaci n de situeciones percials de 

un basque de Araucerie-Lenge9 Qui1quLfn. 

I,- Ndmero de drboleo Situaciones en el rodal 

por hd. 0 B D A 

Aroucarias Dosel superior 
Total 

250.0 
616.7 

66.7 
533.3 

200.0 
350.0 

166.7 
250.0 

Longa I Dosel superior
Total 

50.0 
150.0 

116.7 
150.0 

166.7 
200.0 150.0 

TOTAL 766.7 683.3 550.0 400.0 

II.- Area basal por hd (m2) 

Araucarlas Dosel superior 
Total 

10 
121.b5 

27.42 
32.34 

127.86 
147.29 

143,06 
150.27 

Longa a Dosel superior
Total 

8.13 
16.69 

21.90 
22.12 

10.93 
27.38 14.11 

TOTAL 143.34 54.46 174,67 164.38 

III*- Volumen pot hd (i.) 

Araucarla' Dosel superior 
Vol. cdbico (m3 , 
Vol., aserrable pulg.) 

795.37 
19.627.8 

166.7 
3.903.0 

1.01090 
35.068.7 

1.19J.73 
29:076.5 

Total 
Vol. 
Vol* 

cdbico (m3 
aserrable pulg.) 

821.33 
20.627.4 

166.7 
3.903.0 

1.054,42 
26.001.8 

1.20205 
30.196.2 

Lenoa 
Vol. 
Vol. 

s Oosel superior 
cdblco W) 
aserrable (pulg.) 

63.35 
10521.0 

179,22 
4.301.0 

13162 
3,140.0 ... 

Total 
Vol. cdbico (3)
Vol. aserrable (pulg.)Total 

104.13 
2.739-0 

179.22 
4,301.0 

192.94 
4.630-5 

74.66 
1,792.0 

Vol. 
Vol. 

cdbico (W3) 
aserrable (pulgd) 

935.46 
23.366.4 

345.92 
0.204:0 

1.247.4 
30,632.3 

1.2037 
91.988.2 

:Trozoe do 3.60 Me
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Aunque las situaciones expuestas no son
 

sin'o-algunas entre todaes las posibilidades de hallar an el
 

rdal, conforman una visi~n de las stapas mfs importantes 

qua as visualizan an el desarrollo de un rodal o bien de 

las partes qua lo constituyen. 

En Is aituaci6n C predominan lae arauca
 

rise de haste 64 cm. y el ingreso as cada vez manor por
 

las condiciones de densidad. En esta situaci6n lenga tie
 

ne una participaci6n del orden del 10% an 6rea basal y ca
 

si no existen drboles de la especie en las clases de rags
 

neraci6n (0 a 25 cm.).
 

La situaci6n B tiene un 6rea basal total 
algo inferior al 50% del promedio pars el rodal, con una 

distribuci6n equitativa an las dos especies. Los indivi

duos de araucaria as concentran an di~metros pequeos (0 a 
15 cm.) y los Srboles mayores est~n muy distanciados entre 

si. La participaci6n de lenga as importante en proporci6n 

y exists gran cantidad de 6rboles de sets especie an Is 
staps de m~ximo resarrollo. Lenga sirv de cobertura a la 

renovaci6n de araucaria. 

La situaci6n D tiene caracteristicas in
 
versas, el bosque predominante as de araucarias an el do 

sel superior y con di~metros entre 50 y 140 cm. En las 

clases menores casi no existen 6rboles. Araucaria no est6 

regenerando y lenga tiene una posici6n intermedia an altu 

ra. 



La situaci6n A, que representerla una

etape de desarrollo'muy avanzado, tiene"casi exclusiveman
 

te araucarias an el dosel superior y de didmetros entre 75
 

y 140 cm. Langa completa el dosel media, en el que predo
 

mine en 6rea basal.
 

- La situaci6n C, cuyo ncleo de Srbales 

as encuentra hasts di~metros de 75 cm. tiene una concordas 

cia con el rodal en las clases de di~metros entre 25 y 

100 cm.. (10 a 40"). 

Las clases de renovaci6n (0 a 12 cm.) 

son insuficientes. Los 6rboles grandes se concentran s6lo 

en algunas clases superando las condiciones medias de pre 

sencia pare el rodal. 

Estos 61timos Srboles est~n destinados a
 

morir y su desaparici6n producirA las condiciones pars in
 

crementar las clases de regeneraci6n. Si 6sts demora dema
 

siado las difrencias entre las clases inferiores y lei1
 

nea del rodal aumentar6. Pareceria entonces recomendable
 

ia extracci6n de unos 17 Arboles por hect~rea de di~metro
 

cercano a 1,5 m. lo qua represents un volumen cObico cerca
 
3
 

no a 360 m Esta extracci'n corresponds a un 2% del n6ma
 

ro de 6rboles, 24% del 6rea basal y 38% del volumen, coma
 

total pare Is hectresa, de la situaci6n. 

La situaci6n 6, con 6rboles concentrados 

,n di~metro ejos (0 a 25 cm.), tiene instalade la regene 

raci6n de araucarie y las dos primeras clases coinciden 
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con is linsa del rodal. Las clases siguientes estfn cu 

biertas principalmente por lenga como cobertura, necesaria 

pare la regeneraci6n de Araucaria. Una extracci6n de arau 

carla no favorece su propia regenerecion sino a lenge, ads 

m~s de disminuir iscobartura. No as estima posible en as 

te caso la utilizadi6n de arauceria sino solo tender scale 

rar el reemplazo de lenga por arauceria. En esta situa 

ci6n lenga domine en volumen aunque no en nOmaro de 6rbo 

lea ni area basal. 

La situaci6n D, cuyo nOcleo de Orboles 

estf entre 25 y 125 cm. (10 a 50"), no de cabida a regane 

rac16n de ereucaria, sine s6lo a una concentraci6n de len 

ga an las clases inferiores. En las cleses cubiertas con 

Araucaria, los excesas an relaci6n con is lines, pr~ctica 

mente carresponden a los defectos bajo ella. La extrac 

ci6n de 3 a 4 clases superiores no alterarbn el desarrollo 

de las inmsdiatamente anteriores y se pueden crear las con 

diciones pare renovar esta situacion. 

La conformaci6n quiz~s as acarca al 

ideal qua as puede pretender pare cade sector de bosque y 

el rodal. La utillzaci6n indicada serie del orden de 67 
0 3 ,
arboles en la hectares qua dan un volumen cIbico de 650m 


Esto significa un 12% del nimsro de grboles, 40% del grea
 

basal y 50% del volumen an is hectarea. Este situacitn a
 

cosecha selectiva del 40% del area basal dabs compatibili.
 

zarse con el peligro de alteraci6n al desarrollo del boa
 

qua. Sin embargo, si los promedios estimadas se mantis
 

nan, la recuperaci6n de estes cuatro clases as lograr6 an
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unos,-240 aios aproximadamente a una taseneta de 2 7: m
 

Er Is situacidn A, Araucaria'se cancen 

tra, an las clases diametricas mayores, Existe alli ona 

acumulaci6n de excesos sobre la lines del rodal.. El bos 

qua eatu en su etapa final y decadente No se ha estable 

cido una regeneracion suficiente v el dosel de .enga eetz, 

definido pars ser cobertura cuando la etapa de araunaria 

desaparezca Cuslquier extracciun debe significar una rA 

pids instalaciJn de la regeneraciin de araucaria bajo eJ. 

dosel de lenga, 

quizB 6sto se ].ogre con la extracciun 

de las tres 61timas clases que significan 100 rboles de 

la hectarea con un volumen de 930 m3 ;. Esto as extraer el 

25% del numero de i"rboles- el 60% del 6rea basal, Lan 70% 

del volumen, 

Con las relaciones encontradas pars oas 

Arboles del bosque V suponiendo su inalterabilidad en il 

tiempo ase puede proyectar en forms simple la situaci'n B 

hacia Is D qua seria una situacri'n favorable pare la ex 
3
traccin de un volumen cercano a los 600 m hA sin afectar
 

el desarrollo natural del bosque
 

De acuerdo con el crecimisnto diametral. 

en aproximadamente 150 aios se logra una distribucii~n de 

diametros coma la qua presents la si'tuacion D, a partir de 

Is etapa regenerativa qua represents la B. 



Considerando la variaci6n del nmera de
 
firboles de araucaria entre -,estos dos extremos la disminy
 

c16n media del nmero de arboles par hectares alcanza a
 

unos 122 6rboles cada 100 a~os, (6 6rboles por una superfi.
 
cis de 1/20 h6). Estos 6rboles deben provenir, casi excli
 

sivamente de los doseles medios a inferior. No as poco co
 

min encontrar, en el bosque, Arboles de estos doseles mue
 
tos en pie y preferentemente de clases diamhtricas entre
 

10 y 25 cm.
 

La proyecci6n relacionada hacia el grea 
basal de araucaria alcanza un valor media de incremefto 

del orden de 0.7 m2 /h6aflo. 

AIl tratar la proyecci6n de volumen junto 
a los espectos anteriores, entra en juego el desplazamien 

to de frboles desde un dosel a otro, inferior a superior, 

En D el dosel media sporta s6lo un 4% del volumen de ara 
caria y en B as despreciable. En la situaci6n inicial 9l 
dosel media supera al superior en irboles totales y da Ia 
especie araucaria, no ocurriendo lo mismo en Ia especie 

lenga. Al alcanzar una steps representada par Is situa 
ci6n D 6sto as invierte para los 6rboles de araucaria ,,se 

refuerza en lenga. qua se mantiene con une cantidad rayir
 

de Srboleas an el dosel superior qua an el media,.
 

Durante e tiempo involucrado an eats 

proyecci6n la .especie lernga aumenta levemente a su nmero 

de drboles par el ingreso al rodal junto con la regenera 

ci6n dificilmente llegarA a participar del dosel superior, 



proceeo de crecimiento
Las clasee euperiares seguir6n su 


Oendi metro aumentando an algo au volumen dado que su pa

.ticipaci6n en grea basal disminuira por efecto de l muer
 

te de Arboles de las c1iees mayores, Una vez instalada.la
 

araucaria, l participaci6n relativa de lenga tiende a di!
 

minuir, llegando a valores minimos del orden del 20% del,
 

nOmero de frboles, 13 a 15% del Are basal y 6% .del volu
 

men c~bico totales.
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