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I- INTRODtJCCICN

Con el propósito de evaluar el potencial agrícola de los terrenos

que en la actualidad se encuentran,. dedicados a la explotaci6n de ga

nado lanar, como asímismo, los terrenos adyacentes cubiertos por

bosques naturales, se efecbuó ur'vantamiento preliminar de la Geo

rnorfologa y Capacidad de Uso de lSueios de la provincia a coca-

:.a i:iOOOOO

Un levantamiento de esta naturaleza era una necesidad muy sentida en

la provincia y la información tabulada que ahora se presenta, será

de gran utilidad en los pianes de desarrollo agropecuario0

El levantamiento estuve a cargo del Inst.tuto de Investigación de Re

Recursos Naturales y de la Oficina de Inventario de Recursos Econmi

cos de IViagallanes a través de la cual cooperaron la Empresa Nacional

del Petr6leo el Ministrio de Agricultura, Ejército, Armada, Viali

dad Ganadera Tierra del Fuego y otras instituciones, colaborando con

información, personal profesional, vehículos, etc,

Este inventario de los recursos del suelo, corresponde a una etapa

de reconocimiento preliminar, or lo tanto, los datos obtenidos y la

representación oartogrfica deben considerarse como tales Un levan

tamiento a una esca3a mzs detallada y estudios ms completos. Se rea

lizcrL ounio se otorguen los recursos finançieros necesarios,

Finalmente4 agradecernos a todas las instituciones que colaboraron en

3sbe trabajo, como tambión a las personas y empresas particulares que

proporcionaron información.
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li- Material Emtleado

a FtoíaaAreas

Se emplearon fotos trirnet-rigón que fueron tornadas por la Fuerza Area

Norteamericana USAF, durante la Segunda Guerra Mundial0 Este si.se'

ma de fotos consiste en la asociacidn de tres cámaras FairchjidU de

distancia focal 6 pulgadas de tamaño 2- por 4 cm3 de `manera que los

ejes de las tres cámaras están en un mismo plano verticaL perpendicu

lar a la línea de vuelo y donde el eje de cada cámara lateral hace un

ngu1o de 6oo con el eje de la cámara central. Cada cmara abarca unos

700. Las fotos laterales recubren a la foto central alrededor de unos

130 y contienen además la imaen del horizonde a ambos lados

La altura de vuelo fu del orden de 4570 m. siguiendo aproximadamen

te rumbo E-W, en la parte central y Sur de la provincia y de SG a N0

en la parte septentrional de ella, existiendo una distancia entre ca

da vuelo de 25 km. aproximadamente0

La provincia de Magallanes, es azotada por fuertes vientos, lo que pro

duce una variacjn en la correcci6n de la deriva que en algunos casos

fu bastante notable, llegándose a próducir hasta 100 de variaci6n0

Por estas razones un levantamiento con fotos trimetrig6n resulta s6io

aproximado, ya que las zonas que 1'lO han sido sobrevoladas pero que es

tán entre dos 1neas de vuelo. carecen de una visi6n real Las zonas

montañosas aparecen muy alteradas en las fotos oblicuas y sus formas

difieren mucho de la realidad,-

La reflexi6n atmosférica. que depende de la altura de vuelo y de la

temperatura del aire entre el suelo y el avi6n, produjo también proble

mas serios en la calidad de las fotos, principalmente en las oblicuas,

las cuales muchas veces resultaron con una exposici6n inadecuadas

Por dltimo, la provincia de Magallanes, posee poquísimos días despeja

dos, y por lo generai. la nubosidad es caracterÍstica del clima de

esa zona0 Dada la premura de tiempo en la-toma de dichas fotografías,

muchas de ellas resultaron cubiertas por nubes y en la práctica fueron

de escasa uti1idad
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romando en duenta todas estas lím:Ltaciones, se ri1izaron dichas fot

grfas aireas, por no existir otros tipos, en la provincia, exeptuan

ao una faja en la zøna Este de la Isla Tierra del Fuego; que poaee fo

tos verticales de Escala l:30.000 tomadas póx encargo de EiAP.

L4a

La representación cartógrfica se hizo en cartas 1:100,000, aunque la

precisión del trabajo se puede considerar m adecuado para una esca

la ms pequeña 1:250.000 a 1:500.000.

El mapa topográfico fué aportado por EAP, quiónarnp.lió ka cartas es

cala 1:250,000 del Instituto Geográfico Militar agregando información

Geod4sica efectuada por tócnícos de dicha Empresa y transformando las

coordenada3 LAMBERT a U.TM. Estos mapas cubren la mayor parte de la

provincia de Magallanes ver gráfico 1.

Matodo1oa

La informac6n obtenida se logró princiapimente en base a lá fotointer

pretación de las fotograffas Trimetrogón, a la experiencia que aporta

ron los pofesiona1es que colaboraron en este estudio Ing. Agrónomos

y Geólogos, couiplementada con la comprobaci6n de terreno que se hizo

una vez finalizada la etapa de trabajo de gabinete.

Debido a la caract stica del tipo de fotos utilizadas, la interpre

tación es ms exacta en las verticales! en cambio en los sectores cu

biertos solamente por fotos cbliouas, necesaiiamente se tuvo que hacer

una interpelación, resultando por lo tanto, una información meno.s de

tallada.

Una vez interpretadas las fotografías, los datos. se traspasaron a las

cartas 1:l00,000 en la que se incluyó la fórmula geomorfológica y la

capacidad de uso de la tierra

Finalizada esta etapa se procedió a efeátuar una comprobación explora

toria de terreno para valorar el porcentaje de exactitud obtenida en

la interpretación fotográfica.

Finalmente, los mapas corregidos se pasaron a planos definitivos, proce-

dindose despue a su medición y tabu].ación de las diferentes capad-



clades de uso de los sue1os-c.orxespon&Lent'a l.s d.daS.g0omorfO16g

cas0

El proyecto se dividió en dos etapas :La primera se efectuó desde agos-

a noviembre de 1965, salvo algunos lapsos de 1 o 2 semanas y consis

tió en la interpretación de las fotos a&reas y la transferencia de los

datos al mapa topogrfico

La segunda etapa se desarrolló durante el mes de febrero de l966 La

comprobación se efectuó en las hojas de Bagt.ales, Puerto Natales, Mo

rro Chico,. Ciaike,.Posesión,Segunda Angostura, Punta Arenas , todos

ellos en el continente; Springhills, San Sebastián, R Grande en la Is

la Tierra del Fue.go

El resto de las hojas interpretadas no fuó posible comprobarlas por la

falta de medios de transportes adecuados0

El porcentaje de errores cometidos en las hojas fu variable, en Tierra

del Fuego no fuó mayor al 10%, mientras que en el continente algunas de

ellas tu4ieron casi un 30%. Muchos de los errores se debieron a las de

ficiencias del cubierto fotogrfico0

J.. j. Objetivo

Proporcionar en base a la información de Geomorfología y Capacidad de U-

so de los Suelos los antecedentes necesarios a los organismos públicos

y privados interesados en programas de: incremento ganadero, a travós de

los empastados artificiales; forestal y agrícola0

Por otra partee servir de base para el inventario serni-detallado de los

recursos naturales de la provincia,

2- GENERALIDADES

2,1.- Ubicación

Es la mas austral de las provincias chilénas, se extiende aproximadamen

te al Sur del paralelo 490 Lat, S. hasta el Cabo de Hórnos, en los 56Q

Lat. SQ Limita al N. con la provincia de Aysón; al E..con la República

Argentina, al S., con el. Pacífico Sur y al W..con el Ocóano.?acíficoG
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La provincia. ecupa una uperfcie de 32-O3, km2 i lo que repre

senta el l7++% de la extensi6n total del país0

CJimayVtaci5n

Magallanes presenta diferentes tipos de clima según los sectores de que

se trate, En el aspecto general se observa las mismas características

climáticas de toda la región austral: aumento de las precipitaciones y

disminuci6n de la temperatura0

El frente occidental de la costa archipiélaga presenta fuertes precipi

taciones a lo largo de todo el año con caídas pluviométricas que fluctúan

entre los 2,000 a ms de 3.000 mm anuales y promedios térmicos que osci

lan alrededor de los 6c, Los fuertes vientos que la azotan a lo largo

del año impiden el arraigamiento de arbustos y bosques, que sólo prospe

ran en los sectores más abrigados, predominando en cambio la vegetación

de misgos y líquenes,

Al Este del cordón montañoso andino cordillera magallánica, se prsn-

tan condiciones climáticas más benignas las precipitaciones disminuyen

desde 700 a menos de 300 mme; se observa clima frío estepário con un pro

medio t6rmico anual de 6Q00 La cubierta vegetal predominante es la este.

pa con sns pastos de coironales, y en los sectores m.s a tos con mayores

precipitaciones prosperan los bosques naturales.

En primavera la temperatura media es de 69Q; pero continuas heladas pr2

ducen bajas bruscas do 6 6° bajó cero teniendo predípitaciones pluio.

mtricas bastante bajas y vientos fuertes constantes.

.0
En verano, la temperatura meda es de 11 C, pero se producen comunmente

bajas hasta de 000G Las precipitaciones son regulares, La evaporaci6n

es fuerte al igual que los ventos0

En otoffo la temperatura media es de 6 6 7°C con mínimas inferiores a.

k5°C bajo cero con fuertes heladas, Los días se presentan lluviosos y

los vientos soplan con regular íntensidad

1 Fuente Dirección de Estadísticas y CensosG No incluye la comuna de

la Antártica
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En invierno la témper&ara inedia es de 2,6°C. con mnitnas de

6,5 °C. bajo cero Las heladas son muy fuertes, La precipi

taein es regular, principalmente en forma de nieve * La in-

solaci6n en esta -taci6n es muy escasa.

2,4.- Fiqrafa.

Fisiogrficamante, la provincia de Magallanes posee dos ca-

ractersticas notables, hacia el oeste una parte alta mOnta-

osa, llamada Cordil].era Magallnica*, desmembrada hacia el O

cidente; mientras que hacia el Oriente, e extiende hasta el

Ocgano Atlntico una parte mgs baja y suave que comunmente se

le llama Pampa.

La cordillera en la parte austral forma un arco hacia el Este,

tomado en la isla Tierra del Fuego, una dirección casi Este-

Oeste. Una tercera forma fisiogrfica se desarrolla entre las

altas cumbres de la cordillera y la Pampa. En efecto una zona

de montes y cerros bajos constituyen una pre-cordillera que

por lo general, posee bosques y que disminuyen hacia el Sur

llegando casi a desaparecer en la Isla Tierra del Fuego.

5.- Area de Estudio. -

El programa de estudio comprendi6 el sector Oriental de la

provincia por considerar que es la zona con mayores posibili

dades de desarrollo,

Incluye 24 cartas 1:100,000 que cubren tanto el sector conti

nental como tambígn parte de la isla grande de Tierra del Fu!

go.

La superficie estudiada abarca un total de 8.033.583 Hs. lo

que equivale al 60,85% del total de la provincia.
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RECONOCIMIENTO GEOMORFOLOGICO

El estudio estuvo dirigido principalmente hacia la determinación de Uni

dades geomorfológicas en las cuales se incluyeron, símbolos indicatorios

de Capacidad de Uso de los Suelos

`,- yenda,-

Para este proyecto se actualizaron los símbolos Geomorfológicos emplea

dos durante el levantamiento del Valle Central del país por el Proyecto

Aerofotogram&trico. En efecto, dado que en las formas Geomorfoiógicas de

la provincia predominan las de tipo Glaciario o Fluvio-glaciario se agre

garon símbolos que esa leyenda no contenía. Así se obtuvo una leyenda geo

morfológica como la indicada en el grMico 2,

Por las razones expuestas en el capítulo l.la, muchos lugars que fueron

fotointerpretados carecen de algunas de los elementos que constituye la

fórmula Geomorfológica.

Por la perspectiva y distorsión producida en las fotos oblicuas, el sím

bolo referente a la topografía no correspondió muchas veces a la reali

dad, algunas de ellas fueron corregidas en la verificación posterior de

terreno, pero en otras no fue posible por su inaccesibilidad0

Tambión a menudo se produjeron problemas con las formas geomorfológicas

y el tipo de material que las componían

En las líneas verticales de cada vuelo, el problema fué mucho menor y aun

que existía una distorsión fuerte en algunas de ellas, por lo general no

se produjeron errores importantes. Precisamente estos vuelos verticales

fueron los que se usaron como base para el levantamiento geomorfológico

y las fotos oblicuas, en consecuencia, fueron utilizadas para interpolar.

las informaciones obtenidas en las primeras.

Dentro del &rea estudiada se observan dos entidades de relieve caracte

rísticos que son:

2,- La pre-cordillera.-

Constituye una faja montañosa baja adosada a la cordillera magallánica,
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que se extiende en forma continua cón las altas cumbres y sólo raras

ces se establece una discontinuidad debido a valles de erosión0

Dominan en esta faja los relieves de tipo cuestas y mesetas, variando a

un aspecto dentado cuando las cimas estón constituídas por estratos de

congiomerados

La faja pre-andina esta. constituida por to bas. areniscas y pizarras cot

un plegamiento de variada intensidad que corresponden a los depósitos

del geosinclinal de MagailanesQ

Los ríos que drenan la cordillera de Magallanes y que la han cortado

tienen actualmente sus nacimientos en la pre-cordillera oriental o in

cluso en las mesetas patag6nicas Los valles de los ríos en la cordille

ra son estrechos en tanto que la vertiente oriental se abren ms y for

man alvóolos considerables9 enmarcados por cordones que ocupan parte de

las mesetas. Esta característica notable se debe a los mantos de hielo

que bajaban de la cordillera en forma de Piedmont hacia el valle9 y por

pérdida de la pendiente éstos se ensanchaban notablemente.

Los senos Ultima Esperanza Golfo Almirante Montt9 Skyring y Otway son

ejemplo de lodicho anteriormente y que ahora estmn invadidos por las a

guas marinase

La zona precorcbflran a esté. constituida principalmente por sedimentos

de edad Cretmcica y Terciaria y efusiones lívidas producidas en el Ter

ciario Superiore

Geomo o loía HistóLca de la re--c o rdille ra

Al final del periodo Cxcticico9 última etapa del Mesozoico, el Geosin

clinal Magallúnico fu rellenado con sedimento's provenientes de la Cor

dillera El relleno se produjo en forma rmpida y abundante dejando en

muchos lugares mare poco profundos y muy ricos en materias orgmnicas,

que mús tarde se constituyeron en zonas con manifestaciones petrolífe

ras

Al principio del Terciario una nueva inestabilidad afectó la corteza te

rrestre, principalmente con una actividad ígnea.
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Lo z'ncios c3i Panc y el orreponder i e&ta activi

dad. Por esta razón la crfoicgía de la cora cambia.1 rejuvenecin

doce, alcanzando una nueva lturn. El flanco oricnti de. ella ce hunde

r6pidamnte siendo invadida por el marQ Ms e 2OOO metros de arcilia

y limos se depositaron en la pre-cordillera de Brunswick; en Bahía In'3

tu este espesor es superior a L,000 m disminuyendo hacia CI AtIiñico.

L. nueva cuenca es rellenada, la línea de la costa avanza hacia el Este

que con continuos fen6menos de transresi6n y resgresi6n termina final

mente con la expu.lsi6n del mar hasta la posición actual0

Durante el cuaternario se produjo un descenso de la temperatura que tra-

jo como consecuencia la formación de mantos de hielo que cubrieron la cor

dillera Magallánica Estos mantos de hielo descendieron a la L.unura en

forma de grandes ventisqueros, alguno de los cuales llegaron hasta el

tlntjco

Al producirse el retroceso del glacial dejó enormes cantidades de sedimen

tose, La precordillera presenta como co tsecuencia lomajes alternantes de

sedimentos y roca "in situ" y con depresiones ocupadas por lagunas y tur

bales., Otras veces las formaciones sedi entarias Cretáceas y Terciarias

afloran bajo potentes paquetes de sedim ritos glaciales y es posible obser

varios algunas veces en quebradas profun as

3*- La Pamua

Corninmente se le denomina Pampa Mgalldni a a la región que se extiende

desde la precordiTLlera hasta el ocóano At1nLico, Su subsuelo esté. cons

tituído por sedimentos del Terciario que se hunde con direcci6mEste

Sobre ellos descansa un relleno glacial d espesor muy variable dejando

a veces a la vista el subsuelo Terciario,

La Pampa Magallánica posee notables prolo igaciones mcrrnicas Así el

Estrecho de Magallanes fuó la rut de suc iuivos ventisqueros las cuales

dejaron arcos de morrenas terminales como son los numerosos ejemplos en

Tierra del Fuego y en Primera Angostura y en la Segunda Angostura

Debido a la intensa acciÓn glacial no exi ;ten hoyas hidrogr.ficas impor

tantee y, por lo general1 ellas son de co: `to desarrollo0
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La patagonia meri:Lonal y. Tierra del Fuego posn un sistema de marre

nas antiguas sin relación con el relieve actual, además de 3 sistemas do

morrenas de empuje más o menos paralelas que son atribuidas a la última

glaciaci6n 1

Las morrenas del segundo sistema, constituyen la saliente del Cabo Vir

gen en el continente y la bahía de San Sebastián en la costa oriental

de Tierra del Fuego

Las morrenas del tercer y cuarto sistema forman la primera y Segunda Pn-

gostura.. del Estrechos Detrás de ellas se estancaron grandes lagos glacia

les por sobre el nivel del mare Los sedimentos glacio.lacustres se pue

den ver en las barrancas e islas del Estrecho0

Por esta razón la planicie de la Pampa se caracteriza por lo. heterogenei

dad de su material, pero dentro de un marco netamente Glacio-fluvialQ

Las unidades geomorfológicas como consecuencia de otros fenómenos que no

sean glaciales, son bastante reducidas y sin importancia.

Es posible que el volcanismo reciente sea otra característica destacable

en el paisaje geomorfológico de la provincia, ya que en la zona NE en

el camino de Punta Arenas a Puerto Natales, existen una serie de conos

vclcnicas, ccrrientes de lava y arenas, Los conos no poceen gran desa

rrollo y se destacan poco sobre Ci resto del paisaje Ellos corresponden

a un. volcanismo en fallas geológicas En efecto, los conos están alinea

dos en fracturas geológicas que ce extienden en las proximidades deJ. l

mito Chileno-Argentino, continuando hacia el Norte por la Pampa Argenti

Esta actividad volcánica es muy reciente e incluso en parte es posterior

a la sedimentación fluvio.-glaciai del Pieistoceno

1. Según Caldenius0
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:ccNocIMIENTo DE LAS CAPACIDADES DE USO DE LOS SUELOS

Como norma general se considera que la provincia de Magilianes es poten

cialmente adecuada para la ganadería solamente

Esta impresión tiende a desáparecer en la actualidad,, y son numerosos

los ejemplos en los cuales, tanto los esfuerzos privados como los esta

tales. en el campo agropecuario, permiten suponer que con nueva.s tonicaS

y mayores esfuerzos se pueden introducir nuevos rubros y mejorar los que

existen en la actualidad0

- clones_de Caidad de Uso

Tomando en cuenta, entre otros, los conceptos de veranadas e invernadas,

se intentó una clasificación basada en la sistemática que a continuación

se indica:

Clase y

a Terrenos planos actualmente improductivos que tienen condiciones po

tenciales para cultivarse, pero que por factores económicos circuna-

.anciales no han sido habi1itados Las limitaciones que impiden el cul-

ivo pueden ser ocasionadas por falta de drenaje, inundaciones frecuen-

tes, excesiva. pedregosidad, salinided etc, pero debe considerarse que

hay posibilidades de resolverlas usando tcnicas adecuadas,

b También deben considerarse en la Clase V los terrenos planos o suave-

nente inclinados que por factores del clima no tienen posibilidades de

cultivarse, pero en cambio poseen buena aptitud para producción de pas

tos naturales durante todo el aiio., o una buena parte del año Estos te

rrenos se encuentran en Ayeén. Magallanes y en ciertos valles de la cor

dillera de Los Andes En ellos se deben establecer con &xito praderas ar

tificia1es

Clase VI

Incluye todoB los terrenos en los cuales las características de pendiente,

de suelo, de riesgo de erosión visible, de clima, u otras causas, impiden

en forma permanente el cultivo del terreno y sin posibilidad de que esto

pueda ser modificado
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Segin el rgimen de lluvdas, especialmente el largo periodo de

sequía de verano. stes pueden constituir terrenos que tienen

uso xclusívamonte ganadero o bie. si las 1rrLas son. fa7ora-

bier3, puedan dar ..Lugar a una explotaci6n Ioresca o mixta ga

radera-foresta1

Iu las zonas semi4rida.s o subhunedas, se consiçj.era que debe ha

ber un percdo de pasto naturJ. con sufici..en-t;e desarrollo como

para permitir la normal crianza de ganado, Existe ademí.s, base

suficiente para que sea posible mejorar econ6mícarriente la pro-

duccin del pasto natural y/o la irnplantaci5n de praderas artl

fi ciales

En regiones con mayor precipitacin, en las cuales crecen' bos

ques naturales, debe considerarse que estos bosques deben tener

características potenciales para producción econ6mica de maderas

aserrables, las que ex muchos casce pueden representar una ri

queza mayor que la .ganadera Sin embargo, estcs terrenos tambín

tienen condiciones potenciales para la explo.aci6r. gariadera por

tener pendientes moderadas y adecuada fertilidad para el desarro

110 normal de los pastos naturales o pastos artificiales que pu

dieren esta'olecerse en reemplazo de 6stos

Clase VIi

"Ea los terrenos de esta clase e acentian las característica

que imposibilitar. el cultivo del suelo, Estos terrenos, de acuer

do con las características del régimen de lluvias, pueden adap.

tarso exclusivamente a la explotaci5n forestal 6 a la exp1otacin

ganadera. con muy serias iimitacicnes Las zonas seini-ridas o sub-

hmedas aoo se adaan para crianza ce temporada o.e ganadera f

en forma muy limitada para reforestarlas debido a que tienen pe-

rodo.s de seotza que a±'ecan al desarrollo de los rboies Para

asegurar a-u esto.blscimianto, estas plantaciones deben regarse en

sus primeros anos de desarro11o

No hay ninguna posibilidad de que sea econ6mico-introducir prcti

cas que mejoren a prodticcin dci pasto natural, debido a que la

producción de forraje esté. limitada. cortos períodos del ao y a
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los factores de pendientes, rocosidad u otros.

En regiones de mayor precipitaci6n, ms de 1.000 mm. de lluvia

anual existen riesgos serios de erosi6n por las fuertes pendien

tas. El factor clima determina que el uso ganadero sea muy res

tringido debindose conservar los bosques naturales como base

de explotaci6n permanente y de protecci6n del terreno.

Clase VIII

Comprende a todos los terrenos con muy serias limitaciones en

cuanto a su topografía, suelos, pendientes, climas, erosi6n, etc.

que determinan que no sea posible darles un uso econ6inico. Esta

clase agrupa a los terrenos sin ningún valor afrcola, ganadero

o forestal, y puede estar constituíde por roqueríos, nevados y

glaciares en la alta cordillera; por pantanos no drenables, du

nas, desiertos sin posibilidades de regadío; terrenos destruído

por la erosi6n, etc." 1

4.2.- Clases de Capacidad de Uso en Magallanes

Clase y: La Clase V de Capacidad de Uso es la que presenta mayo

res posibilidades agrícolas, siempre que se tomen medidas tcni

cas de habilitacin complementaria.

Se incluyeron en este grupo los terrenos planos y los suávemente

ondulados, procurando descartar los que en la provincia denomini

"veranadas", ya que éstos, debido a problemas climticos y de

sicin presentan principalmente aptitudes para la ganadería de

temporada 2.

Se incluyen también aquí, los terrenos de turba que no pudieron

ser separados como unidades definidas debido a que no presenta

ban características típicas en las fotos aéreas utilizadas.

Los suelos incluídos en Clase V, presentan perfiles de profundi-*

dad media a delgados 25 a 45 cm., predominando los delgados.

1 IREN: Materiales y Símbolos. Publicacin N° 1 Pág. 30

2 Las veranadas en su mayor parte fueron mapeadas dentro de

la Clase VI.
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20 a 3 crn, descansando sobre materiales de origen glacLal

fluvic-giacia1 aluvial, de terrazas marinas y rocas sed met

rias Son suelos con desarrollo incipiente de colores oscuros

en la superficie de texturas rnpderadarñente finas limo y arenas

presentando gran densidad de raíces, las cuales aminoran la er

si6n producida por los fuertes vientos imperantes Es posible

suponer que tanto los suelos de esta Clase corno tambin grandes

extensiones de la provincia han sufrido la acción del volcanis

¿no reciente cenizas

Estos terrenos podrían considerarse susceptibles para cultivos

cerealcs9 papas, remolachas, averLa para forraje, gramíneas, le

guxninosas siempre que se tome el mxim.o de precauciones para

evitar la ero si6n cólica, procurando elegir los terrenos rns pro

fundos sob'e 30 cnn y teniendo en especi1 consi'deracinane

cesidad d.e hacer estudios y recopilar antecedentes prtcos..ba

sados en las experiencias y de estaciones exporimeitales

Conviene anotar aquí, una vez efectuados los correspondientes

estudios económicos, las posibilidades de integrar algunos te

rrenos a cultivos bajo riego

Sin embargo9 no debe considerarse que todos los terrenos clasi

ficados en esta clase son susceptibles de roturarse, Mucios do

ellos corresponden a terrenos húmedos o que permanecen con agua

gran parte del año y cuyas características de perfil y profun

didad no se conocen, turbas, terrenos turbosos, vegas, vegas-

turbas, etc

Con el propósito de indicar las características principales de

algunos terrenos de Clase y, se u.tiizaron sub-clases, las que

corresponden a los factores liriitantes rnis importantes. Sin em

bargc esto fu sólo posible estimarlo a veces en las líneas de

fotos verticales, pues las líneas de fotos oblicuas s6lo permi

tían üna apreciación somera de la topografía

Las s.b-clases empleadas fueron las siguientes:

ni mojados: para los terrenos planos y bajos que se presentan
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gran parte del año bajo agua o con nivel freático

muy alto4

s suelos: terrenos con suelos muy delgados o presumiblemente

muy delgados, con escasas posibilidades ganadero-a-

gricolas,

e orosi6n: suelos erosionados o muy susciptibles a la erosión

eólica e hídrica.

Se utilizaron además, en algunos sectores, Clases combinadas v

n, Y-vii, debido a la escala de mapeo, como tambi6n a la escs

sa visibilidad y calidad de Zas Sotos oblicuas.

Çse_V: Se incluyeron en esté grupo los terrenos aptos para

praderas naturales o artificiales * Estas unidades en algunos

casos resentan sectores pequeños con suelos más profundos y que

evidentemente pueden ser clasificados en ana clase mejor por Las

condiciones locales. No fu6 posible mapearlos debido a la escala

de este trabajo.

Los terrenos de Clase VI pueden considerarse aptos para foresta

les, si las condiciones climáticas y económicas pira explotar

bosques existentes o reforestar así lo aconsejan.

A menudo estos suelos están en posiciones más altas y con clima

más riguroso, y hacia el Poniente, soportan caídas pluviométri-

cas mayores siendo, por consiguiente, más pastosos.

Los perfiles de los suelos de este grupo son sjmilares a los que

se encuentran en la dlase y.

Igual que para la Clase anterior se utilizaron sub-Clases y se!

tores con Clases combinadas.

Clase VII: En este grupo se incluyeron los terrenos con topogr

fía de cerros con pendientes fuertes a muy fuertes q'ie presentan

posibilidades muy escasas para el pastoreo, pero que no lo'exolu-

ye totalmente. Sus mejores aptitudes son para la forestación. Se

mapearon en Clase VU tambtón algunos terrenos planos y suavem

te ondulados muy delgRdos, que presentaríen cordicitues para pn.
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deras de muy escaso valor ganadero0

Lo terrenos de esta Clase presentarían suelos ms proundOs hn

cia el Poniente, lo que no pudo ser comprobado en esta oportuni

dad debido l sistema de trabajo empleado, como asímismo, al

material base y al prop6sito del estudio

Clase VIII: Jstos terrenos corresponden a los cerros y sectores

rocosos de topografía muy abrupta y a los sectores cubiertos s±em

pro por nieves y hielos,
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5,- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.- Geomorfología.

El Proyecto de reconocimiertó de la provincia de 4agallanes oit-

bri6 8O33,583 Hás correspondiendo en gran mayoría a la parte

baja, plana u ondulada, llamada Pampa Magal1ánica, la cual se en

cuentra integrada a la agricultura, entendiéndose corno tal, las

zonas utilizadas para. la crianza de ganado ovejuno y algunas re

ducidas zonas de cultivo,

a Geomorfológicamente, según los mapas obtenidos, predominan en

este paisaje, los sedimentos glaciales, principalmente morrenas

terminales que constituyen grandes arcos, su material consiste

en grara y bolones redondos y subredondeados a angulares con una

cstratificaci6n incipiente existiendo lentes de material más fi

no como arenas y limose La matriz de estas morrenas, es por lo

general, de textura liviana, predominando las arenas y limos pero

hacindose más arcilloso cuando los sedimentos se encuentran prÓ

ximos a una superficie rocosa. Tanto la permeabilidad como la po

rosidad de estos sedimentos es regular, haciéndose mala en par

tes arcillosas4,

Tarnbi&n el ttiiit es de gran desarrollo, distinguiéndose a veces

sin ninguna stratificaci6n con lentes de arenas cuyos granos sor

angulosos, descansando a veces sobre e]. subsuelo CretáiCo o Ter

ciario0

Cabe hacer notar la existencia de 1n notable ejemplo de Drumblin.

El se encuentra al Norte de la ciudad de Punta Arenas, e indica

por su forma, la dirección Este-Oeste de la última Glaciación.

El paisaje geomorí'ol6gico está completado con terrazas marinas que

se extienden principalmente a lo Largo del Estrecho de Magallanes.

Estas terrazas son de abrasión en aquellos lugares en que las ro:-

cas sedimentarias afloran a la superficie0

La pobreza en la sedimentación os la característica de todo6 los

depósitos d la Pampa, En efecto, la matriz por lo general, no po-
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Los fuertes y ntÓ oinantcs, la rápida .alteraci6n de los m±n

rales que constituyen los btos y SU matriz debido a la acoin

del agua y clima, pród.uce ura remocin rápida del material. La

nica potecci6n que posee es la obtenida de ±a cobertura vega

tal, que en múcho óasos no existe creandb un prob].enia greve

de erosin

Este probaema no s6lo se presenta en la parte baja, sino tambin

en la faja precordillerana, ya que como se ha explicado antes,

también existen dep6sito8 glaciarios que estn sufriendo una ero

si6n rapidísirna por la eliminación de la cobertura vegetal. La

oliminaci6n de lo bosques naturales para utilizarlos como cam

pos de pastoreo han traído consOcuencias muy serias, como os la

pórdida del suelo y an del arrastre del subsuelo por lluvias.'

b En la pxóvincia existen grandes e*tensiones de Turberas y Ve

gas Turbosae Las turbas son acumulad.n de materia orgánica qu

están en un medio reductor, producida por la descomposición d

musgos.

Se les pude encontrar en diferentes lugares, guardando relación

con la topografía. Por ejemplo, en laPampa, se les encuentran

en los bajos, constituyendo Vegas o simplemente terrenos satura

dos de agua. Tambin ea posible encontrarlas en la precordi].le-

ra en posiciones inclinadas y en los fondos de los Valles Giaci

res. La fornaci6n de ellas se remonta al periodo de Glaciación.

La G1aciaci6n en Íós casos que anul6 el drenase, llev6 a la,or

maciói de pttitand drenaje, al reti.rarse los holo5 el lima

llegó gradualmente a su equil±brio actual, desart1l&dbseii

veetaci6n característica.

Interncionalmente e distinguen tres clases de turbas:

-Turb sedimeñtaria; formada por mezclas.de Nyrnphaea, Nelumbo

polen, plancton, et

- Turba fibrosa; formada por musgos, pastos del t±po hragmites

y otros, todos ellos me'c1ados0
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- Turba leñosa; formada por re iuodi-boies y coníferaS

Las Turbas de Magallanes no han sido aún clasificadas, cosa que

sería de gran valor. lo que permitiría un mejor planeamiento pa

ra su utilización. La utilidad de ellas como recursos es intere

sante de estudiar, ya que es sabido, que en otros países es usa

do como material combustible, En la provincia, en ópoca pasa

das, se utilizó como combustible, pero e muy baja. escala:

Las Turbas son depósitos dLfíciles de manejar agrícolamente. Se

les puede integrar como suelo desecándolas, construyendo drena

jes1 lo que es factible, pero se corre el peligro que al elimir-

nar el agua, se oxiden pudióndose producir combusti6n espontá

nea

e Sobre todos los tipos de sedimentos y rocas del subsueló dife-

renciables en la provincia, se desar'olla un suelo de color oscu

o de una profundidad de 20 a 30 cmb, hacióndose a veces más del

gados hasta desaparecer por eroi6n0

Este suelo parece estar constituido por cenizas y arenas volcán

cas de color negro0 No posee en genera., un buei desarrollo y da..

da su textura es de fácil remóción, principalmente, por el vien

to, Existen áreas que no dejan dud& que el suelo es de origen

volcánicos coino ocurre al Norte y Noroeste de la ciudad de Puhta

Arenas, en ls hojas topográficas de Morro Chico-Ciaike, pero en

otras regiones persiste la duda de su. origen, siendo necesario

hacer un estudio m±nerai6gico y micromorfol6gico de dichos sue

los para resolver este problema0

d La necesidad de contar con un tipo de fotos verticales a una

escala apropiada i:k0O00 es un hecho c.teg6rico, ya que cual

quier programa de investigación de los recursos naturales o de

otra índole de la provincia utilizando las fotos trimetrogón, re

suitaría muy poco preciso, lo que ha quedado demostrado en la e

periencia. de los Mapas Geotnorfológicos,

Las fotos verticales son fundamentales para obtener, en primer i

ga:., buenos y exactos mapas topográficos y luego evaluar todos los

recursos con que cuenta. el territorio0
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5,2.. Capacidad de Uso

Del análisis de las tabulaoiones estadísticas N5 2 y 3 ver

anexos de Capaoidad de Uso de la provincia de Magalj.anes, ob

tenidos en base a fotointerpretaoidn de las fotos Trimetrogdn

1945, es posible inferir lo siguientes

La zona estudiada oorresponde a lo que podría denominar el

"área de mayor inteiés agropecuario".

Sobre el total estudiado de 8.033.583 Uds., que oorrespon&e al

60,64% del total que abarba la prdvincia 13,203.300 Uds., se

obtuvieron las s.guientes oifraa por Capacidad de Uso, con sus

respectivos porcentajes ver cuadro 11° i.

Cuadrol°1

Clase 1 1.146.495 Hite. 14.27%

Clase VI 780.440 Uds. 9.71%

Clase Vfl 874265 Uds, 10.88%

Clase VflI 2,863.010 Uds. 35.63%

Clases combinadas con uso
agrícola y forestal. 1.231.453 Uds. 15.35%

Clases combinadas oon y
sin uso agrícola. 785.220 Uds, 9.77%

Sectores sin fotos y cu

biertos por agua. 352.100 Uds. 4.39

TOTAL 8.033.583 Uds. 100.00%

nfra una mayor informaoi6n porcentual, ver anexo 1' 3.

a La aptitud ganadero-forestal de la prcvinoia queda confina-'

da una vez más. En cuanto a las posibilidades agrícolas de chI

tivos quedan supeditadas a un mejor conoc±mientc y a mayores

esfuerzos, tanto de las atitoridades como de los particulareS que

tienen relación con el ¿gro. Desde el punto de vista de los sue

los, se recomienda encauzar este esfuerzo principalmente en los

terrenos comprendidos en la Clase V de Capacidad de Uso, pudi4n-

dose, en áreas muy localizadas, efectuar ensayos de cultivos en

sectores mapeados en Clase VI de Capacidad de Uso.
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h Los. suelos e la provincia son en su mayor parte, delgados o

muy delgados pudiendo observarse adems problemas serios de e-

rosión en algunos sectores

Conviene recalcar la necesidad de tomar todas las precauciones

que recomiendan io técnicos con el objeto de protejer los terre

nos de la erosi'n y de poaiblea disminuciones de su, fertilidad

o La mayor parte de los terrenos con apttud forestal Clase VII

se encuentran en la actualidad ciescubiertcs de vegetación arbrea

o arbustiva y dedicados a la ganadería. Esta situación debeser

modificada. después de estudiarse en todos sus aspectos con el ob

jeto de efectuar un buen uso del suelo y a la vez3 obtener los ma

yores beneficios econ6micos

d El mejoramiento de' las empastadas en las Clases V y VI de Ca

pacidad de Usos permitiría dedicar los terrenos restantes a rubrcs

m&s de acuerdo con la condici6n o aptitud de los sue1os
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.410,O

220.030,0

401.710,c

17 0,0 240,0 3.320,0 1.1O,0 430,0 4'.O00,O 7.10,C 30 280,0

70,0 1.20,0 4.710,C 1C,C

113.135,0 128.578,0

148.210,0

7.100,0

4.I:c,.CpS,O

229.2CC,O 1.4O,O

-80.170,0 528.565,0 7.35,0 1,iO,0 1.307.040,0 54.O40 *.17C,0 94.430,0 10.310,0 78.360,0 23.420,0 3.19.0,0.
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ANEXO NQ2

Clase VIII

C1ase coh

Ciases V-VI

V-VIe

V.VIs

Ve-VI

Vm-VI
ti

Vm-VII
1! V-VII

" Ve-Vm-VI
1

Total Sup4 mapea

da de Cap0 de Uso

Sectores sin fotos

gua

-

i7O9O2

181 798

28 37
2O2

23,11
j 1

.LA.

1,18
2,30

o o
100,00

2,13

2'2Ç

TOTAL AREA ESTU

DIADA

8O33583 Hs

-

Por To

Clases

Ca d

de

Uso
Total

Parcial

Total

Hás0
Poroen

taje

Supe rna-

peada de

C de Uso

Pcrc

parcial

p Clases

tal Sufl.

estudia

da

325240

23k 1.!+5

26 930

276, +9O

i357O

26 320

58oO

Clase
II

It

it

ti

It

Clase

it

ti

Clase
It

ti

Ve

Vm

y

V

Ve's

Vs -. ni

r r
V .L.O

VIi

VIs

VI

VII e

Vhs

VII

k, 23

3 qL.

3 45

0, 3L.

_____

1L 9Ç

1+31f250 556+ 5,65
l584O 2,03 0,20

8ol7o 1092? 1,04
250e 180 O63272?

5o 100,00 lO,].6 9,71

7,350 083 0,10

LElO 0,20 0,02
8653o5 98.97 l1.26

11,38

2,863.010 37,29

357

69o 0,78
6,6 0,72

9L43O 1O90 1,23

37975O k8o
6889o 79'+ 0,90
96,070 1L1O 1,25

34O O,O;i 0,00

2342C 2,70 0,30

8589o 9990 1,12

3,190 0,36
7Toio57ó

14360 0,37 0,02

166k0 !f,51 0,22
3if9SCi3 94.92 155

020 00'

781.340 10l2_________________
1O,l7 9,7

Clase
ti

ti

it

VI-Vm

VI ..-VI 1
VI-.IhI

Clase VII-VIII

768O883 100,00

100, 00
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LEENDA lOE O1'IORFPTOPJA y CPIrn ni TLSfl .D 1&

DE M&G.4 LLANES

T O P O GR AFIA

TERJ-ENOS_INRNEDIOS

Plano a ligeramente ondulado

Ondulado a quebrado

Nontaflosp

TERRENOS_ALTOS

Piano a ligeramente ondulado

Ondulado a quebrado

Montaia

CONDICIONES ESPECIALES

d- Disección moderada a fuerte

f.- Uniformidad de pendiente

GE O 14 O RFO L O G 1 A

a..-

e.-

y.. -.

5.-

6.-

7.-

8.-

TIPO DE MATERIAL

Grava cbn matriz

Arena

Limo

Grava con rnatriz

Arcilla

Tul

LITOLOGIA

Andesftico Basáltico

Cuarzosa o Silicea

Intrusiro pobre en Cuarzo

Composición mixta

TIFO DE MATERIAL NO TRANSPORTADO

r
1,

& -

9.-

TEANSFORTADO

arenosa

TERRENOS BAJOS

1.,-. Plano a ligeramente ondulado

2.- Ondulado a ligeramente quebrado

3.- Quebrado

4,-

5.-

6.-

UNIDAD GOMO.EFOLOGICA

A.- Plano de inundación

B,- Ttrra f1uvtü o Perra rernq

nerte

D.- Relieve de playa o Lerna de pla

ya

E.- Plano depositacional, no gla-

cia1

F,,- Plano Remanente

G.- Plano do Outwash Glacial Flu_

vio glacal

H,- Valle entre rnontaas

J- Terraza marina

K,- Morrena

M.- Neme o Morrena Neme

- Plano de Till

P,- Terreno de Duna

R4- Superficie rocosa

Plano lacustre

W,- Pantano

Z.- Planicie glaciaria

Ñ,- Drumlin

Q- Fondo de Arteza o cuenca gla

cial

O.- Valle Glacial

T,- Monte aislado

ireiilosa o lirnosa

ni.- Intrusivo rico en cuarzo

o- Roca altamente micasea

u,- Complejo metamórfico, incluyendo me

tamorfismo en rocas sedimentarias y
volcánicas

p.- Complejo metamórfico en rocas intru-

sivas

t.- Volcánicas, Andesiticas y Basalto


