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INTRODUCCION

El trabajo quo sc presenta constituye parte de un proyccto referente al estudio 
ccologico de la region continental sur del area andino-patagonica, quo se extiende 
desde el Ccrro Fitz Roy o Chalten, hasta el Macizo del Paine, o sea entre las lati
tudes aproximadas de 49? 16’ a 51? 05’ lat. S.

Su desarrollo responde al convenio suscrito entre la Facultad de Agronomia 
de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) y el Institute de la Pata
gonia, Puma Arenas (Chile), para el estudio ecologico de les Parques Nacionales 
“LOS GLACIARES” y “TORRES DEL PAINE”, ubicados en Argentina y 
Chile, respectivamente.

El Servicio Nacional de Parques Nacionales de la Argentina, que mantiene 
un convenio con la Facultad de Agronomia de La Plata, contribuyo al desarrollo 
del presente trabajo con su aporte economico y loglstico.

Los objetivos principals de este convenio son los de obtener informacion 
basica sobre la composicion, estructura y distribucion geografica de sus principales 
ecosistemas. De ello se derivaran recomendaciones para el manejo racional de 
los recursos naturales renovables, tanto dentro de los parques nacionales como 
fucra de ellos; la zonificacion de estos parques, segun sus finalidades de uso y en 
los casos que el estudio demuestre la necesidad d.e incluir o excluir ciertas exten- 
siones al sistema tie parques nacionales, haccr las recomendaciones pertinentes.

* Trabajo entregado para su publicacion en julio de 1973.
** Seccion Botanica, Departamcmo de Recursos Naturales.

Profesor titular de Morfologia y Sisiematica Vegetal, Facultad de Agronomia, Universi
dad de La Plata, Argentina.
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Por cl hccho dc sct oslo d primer ;!poric a! eslutlio dcrivado del convcnio 
mencionado, sns amores han esiinaaio neccsario incluir on el, una descripcion 
del area mas compleia \ detaiiada de io cine sc justilicarfa si cslc laese un tra- 
bajo aislado y no un comienzo de serie.

MATERIAL Y METODOm

Las observaciones y estudios de icrrcno iucron realizadas en una visita al 
area efectuada por los autores entre el 20 de noviembre y cl 4 de diciembre dc 
1972. Sin embargo, mucha informacion sc dcriva dc visitas y rccorridos anterio- 
res efcctuados por uno dc ellos (M. J. Dimitri).

Las mcdicioncs oblenidas cn las comunidadcs arborcas sc tomaron por me
dio del metodo dc los cuartcs (quarter method) y en las hcrbaccas, cmplcando el 
metodo del anillo (ring method), con 100 puntos espaciadcs a 30 cm. En algunas 
comunidadcs, sin embargo, se hicieron solamente apreciaciones objetivas, apli- 
cando valores estimativos, de acucrdo con las escalas corrientemente aceptadas.

La identificacion de las especics vegetalcs fue rcalizada in situ, pero muchas 
fueron herborizadas para su posterior detcrminacion.

En cste viaje se obluvo abundantc material fotografico, parte del cual junto 
con otro obtenido anteriormente por el segundo de los autores, sc da a conoccr.

En csta primera ctapa del proyecto, el trabajo se circunscribc solo a la con- 
sidcracion dc las comunidadcs de lenga (Nothofa^us pumilio) ubicadas a baja al- 
tura sobre el nivel del lago Argentino y a las comunidadcs arbustivas y hcrbaccas 
del area caracterizada por csta especie, dentro de la zona recorrida. En etapas 
posteriores se continuara con los bosques de altura, aquellos formados por otros 
dominantes y comunidadcs arbustivas y hcrbaccas no incluidas en la presente 
exposicion.

DESCRIPCION DEL AREA

1) UBICACTION

El area esta inclulda en el Parque Nacional "LOS GLACIARES", entre las 
coordenadas aproximadas de 50? 37' hit. S y 72? 47' a 73° 03’ long. W, en la 
provincia de Santa Cruz, Republica Argentina y a aproximadamente a 75 Kin 
del pueblo de Calafate, sobre la costa sur del lago Argentino (Mapa N? 1).

El Parque Nacional "LOS GLACIARES", con unas 600.000 ha de super- 
ficie, abarca desde el cerro Fitz Roy, per e! none, hasta las vecindades del Stokes, 
por cl sur. Es una zona montahosa lacustre que incluye numerosos glaciares des- 
prendidos del Campo dc Hielo Patagonico Sur. Se encuentran en el las porciones 
y prolongaciones mas occidentales de los grandes lagos Viedma y Argentino, los 
que se intercomunican por medio del no Leona, desaguando a traves del no 
Santa Cruz cn el Atlantico.

2) CLIMATOLOGIA

El area del Parque Nacional “Los Glaciares” csta ubicada en la llamada 
zona de sombra de lluvias, determinada por los efectos de la cordillera andina 
sobre los vientos del cuadrante oeste, portadores de precipitacion.
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Mapa N° 1

UBICACION DEL AREA

14.—Analos
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Esios vicntos, quo sc original! on c! cinturon anliciclonico dc! Paci'l'ico sur 
y son alrafdos hacia ia zona dc bajas prcsioncs circumpolarcs y las Bajas 'Icr- 
micas Estacionalcs, ascicndcn por cfccns del relieve continental y depositan fucr- 
les precipitaciones sobre las costas del Padfico. A1 continuar su curse hacia cl este 
siguen enfriandosc adiabalicamcnte, slcmpre precipitando su humedad. Se pro
duce. dc esta manera una fuertc rcduccion de las precipitaciones desde valorcs 
superiores a los 5.000 mm en localidadcs costeras occidentales a valorcs que 
bordean los 200 mm ya al comienzo occidental de la region dc las estepas pata- 
gonicas.

No cxisten en la zona suficicntcs cstaciones meteorologicas y estas se en- 
cuentran aisladas, por lo que no se conoce cxactamcnte la manera como se pro- 
ducen estas variaciones dc oeste a este. ALMEYDA (1958) da los siguientes va- 
lores para estaciones costeras ubicadas entre los 50-52? lat. S.:

7.500 mm. 
2.625 mm. 
4.866 mm.

Guarello 
Evangelistas 
Bahia Felix

50? 21’ S 
52? 24’ S 
52? 58’ S

FERUGLIO (1957), en su trabajo sobre los glaciares dc la cordillera argen- 
tina, supone que las precipitaciones de la vertiente andina occidental senan del 
orden de los 3.000 a 4.000 m., descendicndo en la oriental de los 3.000 a 1.000 
mm., valor que correspondent al extremo oriental de la peninsula Avellaneda 
(PEREZ MOREAU (1959): 6).

PEREZ MOREAU (1959): 6, indica que segun las infcrmaciones arroja- 
das por los pluvionievometros instalados en diferentes ubicacioncs del area cstu- 
diada, las sumas anuales de precipitacion senan las siguientes: Canal Spegazzini 
(Brazo Norte), Ventisquero seco (± 50? 09’ S - 73° 13’ W, a aproximadamente 
330 m.s.n.m.):

2.007 mm. 
2.005 mm. 
1.291 mm. 
2.050 mm.

Aho 1953 
Aho 1954 
Aho 1955 
Aho 1956

Bahia Amcghino (Brazo Sur), (± 50? 22’ S - 73? 05’ W y 185 m.):

.....  1.149 mm.

.... 1.876 mm.
....  2.184 mm.
.....  1.425 mm.
.....  1.261 mm.
.....  943 mm.
.....  1.657 mm.

Aho 1947
Aho 1948 ....
Aho 1949 ....
Aho 1950 ....
Aho 1951 ....
Aho 1952 .. 
Aho 1953 ....

Ventisquero Mayo (Brazo Sur), (± 50? 22’ S - 73? 22’ W y 250 m.):

1.550 mm. 
1.269 mm. 
1.061 mm. 
1.592 mm.

Aho 1950 .. . 
Aho 1951 . 
Aho 1952 ......
Aho 1953

Manifiesta este autor, que es posible que los valorcs medidos scan inferiores 
a los realmente precipitados, pues las caractensticas de la vegetacion local son 
indicativas de valores hidricos mayores.
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ristablocc, adcnuis, analizando cl trabajo tic BURGOS y VIDAL (1951) 
quo a ias comarcas vccinas al lagvi Argci'iino les corrcspondcn'a una cvapotrans- 
piracibn potcncial tic 550 mm., como pronicdio anual; tin exceso hidrico dc 200- 
250 mm. y una dcficicncia dc agua dc 100-200 mm. Estas informacioncs rcla- 
cionanan al area con lipo dc clima subhumcdo-hiimcdo, microtcrmico, con efi- 
cicncia hidrica nula a pequena, conccmracion estival dc la cficicncia tcrmica y 
cscasa variacion anual dc la temperatura.

SCHWERDTFEGER (1956) (citado por PEREZ MOREAU (1959): 7), 
al considcrar la carcncia dc cstacioncs mctcorologicas, arriba a la conclusion esti- 
mativa dc que las prccipitacioncs sobre cl pedemonte occidental senan del orden 
de los 5.000 mm., mientras que sobre el Hielo Patagonico, este valor ascendena 
a lo menos a los 7.000 mm.

DE FIN A (1972) (en DIMITRI (1972): 44-45), indica los siguientes 
valorcs termo-pluviomctricos para las localidadcs que sc indican, en cl Parque 
Nacional los Glaciarcs:

Cerro Fitz Roy (499 20’ S - 729 54’ W, 450 m.).
Temperatura media del mes mas ca’.ido (Enero) 12-149 C 
Temperatura media del mes mas frlo 
Prccipitacion media en cl trimestre mas calido

(Diciembre-Febrero) 100-200 mm.

(Julio) 2- 49 C

Prccipitacion media en cl trimestre mas frlo
(Junio-Agosto) 200-350 mm.

Puerto Bandera (509 18’ - 72° 47’W, 190 m.)
Temperatura media del mes mas calido (Enero) 10-209 C 
Temperatura media del mes mas frlo (Julio) 2- 49 C 
Prccipitacion media en el trimestre mas calido

(Dicicmbre-Febrero) 100-200 mm.
Prccipitacion media en el trimestre mas frlo

(Junio-Agosto) 200-350 mm.

Para la localidad dc Calafate a 509 20’ S - 72° 18’ W y 220 mts., la preci- 
pitacion media anual es de 204 mm. siendo los meses mas secos febrero y junio 
con 12,5 y 10 mm. respectivamente, mientras que los mas lluviosos son mayo, 
con 24,3 mm., diciembrc con 20,3 y abril y septiembre con 19,7 cada uno.

Este autor incluye a la zona en su distrito agro-climatico de Puerto Bandera, 
caracterizado por la notacion 32 3, que indica que la estacion base para su de-

terminacion presenta valores para la temperatura media del mes mas calido com- 
prendidos entre los 10 a 129 C y para el mes mas frlo de 2 a 49 y el trimestre mas 
calido recibe una suma tie prccipitacioncs comprendida entre los 100 y 200 mm., 
micnlras quo cl mas frlo alcanza valorcs enirc 200 y 300 mm., cayciulo en cl se- 
mcsirc rcsianlc cnlrc cl 50 y cl 200% dc la suma tic estas canlidadcs. Estas con- 
dicioncs indican quo cl area presenta caractcrlsticas termicas y pluviometricas 
favorables para el establecimiento de bosques de lenga.

No existe la suficiente informacion climatica como fuera de desear para ca- 
racterizar mas precisamente los climas encontrados en este territorio, habiendo 
solamente series usables en las estaciones de Calafate y Punta Bandera. Sus datos

i
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(promcdios mcnsualcii uc icmpcralura y prccipilacion) sc cxponcn cn ios Cuadros 
N.os 1 y 2.

C U A D R O N'9 1

DATOS CLIMATICOS DE EL GALA HATE (50? 2()’ S-72?IK’ W)

Die. Aim 
20.3 203.5 
17.5 12.6

Jul. Ai;os. Sc/r. Oci Nov.
16.8 13.9 19.7 13.2 17.5
6.0 6.5 10,7 14.0 16.0

1.5 1,0 4,0 5.0 7.0
1.7 2,5 5.5 9,0 10,5 12,5

En. Feb. Mar. Abr. Mtiyu Jim.
17,8 12.5 17.8 19.7 24.3 10.0
18,5 18.0 16.0 12,5 8.0 6.5
8.5 7.5 6.0 4,0 1.5 2,0 2,5

13.5 12,7 11,0 8.2 3,2 2,a

flic SC.1
I’rccipit. 
Temp. Max. 
Temp. Min. 
Temp. Med.

%
3.4
7.7

Para la seccion dc mayor intcres, como cs la boscosa, a la que sc rcficrc 
cste estudio, no hay informacioncs, por lo quo, hacicndo las salvcdadcs del caso, 
es neccsario emplear las correspondientcs a la localidad dc Rio Turbio, que si 
bien esta ubicada a aproximadamente 150 km. al SE, presenta una comunidad 
forestal comparable, bajo ciertos aspcctos a la estudiada. Estas informacioncs se 
presentan en el Cuadro N? 2.

CUADRO N? 2

DATOS CLIMATICOS DE RIO TURBIO

Die. Ano 
28,8 396.4 
16,0 11,9

Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Agos. Sep. 
36,0 45,5 42,3 39,3 30,2 34,3 39,3 21,4
15,9 12,8 10,9 6,9 5,6 5,0 7,5 9,1
5,0 3,4 1,2 1,9 3,8 4,4 3.1 1.2

10,4 8.1 6.0 2.5 0.9 0,3 2.2 3,9

Oct Nov.
25.0
13,9

Meses 
Frecip. 
Temp. Max. 
Temp. Min. 
Temp. Med.

En.
30,3 24.5

12.216.9
3.8 0.91.9 2,56.2
9.9 5.97.0 8.211.5

Como comparacion, los dates para Rio Turbio, usados en este trabajo, dan 
la notacion 32 2, indicando tambien condiciones climaticas adccuadas para bos- 

27 T
ques de lenga. Los correspondientes a Calafate, en cambio, dan 32 2, que repre-

27 T
sentan un tipo climatico con insuficiencia hidrica para el desarrollo de este tipo 
de comunidad.

3) GEOLOGIA

Dc acucrdo con RAFFO, COLQUI y MADEJSKI, (1953) cn la zona del 
Lago Argentino es pcsible enccntrar tres areas o secciones geoiogicas distintas: El 
macizo andino, comprendiendo plutones dc diorita cuarcifera o granito, instrufdos 
en el Cretacico superior o Eoceno, rodeados o cubiertos por un compiejo de rocas 
esquitosas y arcillosas.

La zoiui pn’-undiiui, cxicndicndosc hacia el este del canal de los Tempanos 
y que llcgana hasta la mitad dc la cucnca del lago Argentino, por cl este, estando 
constituida en su mayor parte por un compiejo sedimentario de rocas arcilliticas, 
ftamticas y finalmenle arenosas, en un espesor de 1.000 - 1.500 m. En ella se en- 
cuentran fosiles que permitinan, segun los autores, asignarles una edad que ina 
desde el Titoniano hasta el Turoniano inclusive y pmbablemente hasta el co- 
mienzo del Senoniano.

w
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La /.ona snb-aiulinci csta caractcri/.ada por mcscias quo finalincnlc sc con- 
i’undcn con la Patagonia arida.

RAFFO cl. all. (1953): 296, cstiman quc la formacion rocosa mas antigua 
cstan'a rcprcscntada por una succsion do porfidps cuarciferos y tobas, con un 
cspcsor posiblcmentc superior a los 500-600 m, observada on la cucnca del lago 
Argentine y cstiman probable quo se continue por debajo de la supcrficie cubicrta 
por el hielo del glaciar Moreno.

Segun las exposiciones de MUNOZ CRISTI (1950) y RUIZ, CORVALAN 
y AGUIRRE (1967) existc en el area un zoealo cristalino de origen prc-Cam- 
brico, sobre el cual descansan las formaciones sedimentarias posteriores.

Las manifestaciones paleozoicas son dc edad indiferenciada, presentando 
un bajo grade de metamorfismo y son aparentemente dc origen sedimentario y 
volcanico.

En el Paleozoico se forma una cucnca marina que separa cl macizo Patagonico 
del dc Brasilia, pero a fines de esa era vuclven a unirse, para formar junto con 
otros, el continente de Gondwana, el que alcanza su apogco en el Triasico.

A comienzos del Mesozoico, cn el Lias inferior del Jurasico, como conse- 
cuencia de una epoca de gran inestabilidad geologica, se produce una transgresion 
del Atlantico, que se introduce desde la costa de Tierra del Fuego hasta las cerca- 
nfas del actual lago Nahuel-Huapi (42° S), constituyendo el geosinclinal maga- 
llanico. Su anchura es relativamente reducida, extendiendose entre la cordillera 
patagonica, por el oeste y los porfidos jurasicos del este, que descansan sobre 
rocas antiguas.

Durante todo el Mesozoico y comienzos del Cenozoico, una intensa activi- 
dad volcanica produjo la acumulacion de grandes espesores de rocas, presentan- 
dose marcados procesos de deformacion crustal e intrusion de rocas graniticas, las 
que cambian marcadamente la configuracion del paisaje.

Parece quc en el Jurasico superior, a consecuencias de esta actividad, llega a 
predominar un regimen continental y que posteriormente, en el Cretacico inferior, 
se desarrolla una nueva cuenca geosinclinal. pues se hacen comunes los aflora- 
mientos de rocas sedimentarias marinas, cuyo origen parece remontarse cn el norte 
de la cuenca hasta el Titoniano (Jurasico superior) y en la seccion al sur de 
los 51? 40’ S, hasta el Albiano (Cretacico inferior).

I

En cl Jurasico aparcce tambien la serie porfirica constitmda por rocas meta- 
morficas de edad neojurasica a eccretacica y a fines de esta era, llegando hasta el 
Eoceno, se producen nuevas efusiones de porfiritas.

Las sedimentaciones neocretacicas son mas restringidas que las anteriores, 
debido a los movimientos orogenicos del mesocrctacico y a la fuerte intrusion de 
dioritas andinas, avanzando el rellcno dc la cuenca desde el norte hacia el sur.

Al llegar al Terciario, se produce una discordancia con cl Cretacico, aun no 
bien aclarada, pero atribuiblc a la modalidad del relleno de la cucnca. En esta era 
se producen las formaciones carbomferas comunes en muchos lugares del area.

Entre el Cretacico superior y el Eoceno sc presentan marcados avances y re- 
trocesos del mar, que dejan estratos de areniscas y de pizarras bien caracterlsticos.
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En cl Oligcccno, con cl comicnzo Jc! solcv;inla:nicnto dc la cordillera andina 
cal mi nan los proccsos orogcnicos iniciados aparcni.- .cntc cn cl Crctacico infe
rior y mcsocretacico y cue afectaron principalmcnic la pane occidental dc la 
cucnca. Estc cvenlo termina con cl regimen marino y convicrte a la cucnca cn nn 
area dc scdimcntacion continental, a partir del Miocene. Sin embargo, los movi- 
mientos orogcnicos rclacionados con cl solevantamiento andino, continuan duran
te cl Terciario y aim cl Cuaternario, pero sc cslima que en el Pliocene la cordi
llera alcanzo su actual altura.

La gran actividad geologica del Cuaternario, que continua la del Terciario, 
caracterizada por fuertes movimientos tectdnicos y abundante volcanismo, se 
suma al cfccto de las glaciaciones, modelando el actual paisaje fisiografico.

4) GLACIOLCGIA

El campo de Hielo Patagonico Sur ticne una longitud que RAFFO et. all. 
(1953) calculan cn 360 Km, por un ancho medio de 40 Km., lo que darla una 
superficie de 14.400 Km2.

HEINSHEIMER (1959) estima que sin considerar a sus emisarios cste cam
po de hielo se extenderla entre los paralelos 46? 38’ y 51? 25’, cn una longitud de 
530 Km. y entre los meridianos 73? 15’ y 74° 02’ W, siendo su ancho a la altura 
del paralclo 49 algo menos de 60 Km.

De el se desprenden numerosos glaciares, as! solamente en la vertiente 
oriental segun el inventario practicado por BERTONE (1960) existen 356 entre 
los paralelos 47? 30’ y 51? 00’.

Al considerar solamente'los grandes, segun RAFFO et all. (1953) 37 de 
ellos pertenecen a la vertiente del Pacffico, mientras que solamente 9 se ubican 
en la vertiente argentina (todos ellos en el area del Parque Nacional LOS GLA
CIARES) y son: el Viedma, Upsala (el mas grande de la vertiente oriental de 
America del Sur), Moyano, Onelli, Spegazzini, Mayo, Ameghino, Moreno y Frias.

En la Patagonia austral se han reconocido cuatro sistemas de morrenas ter- 
minales, correspondientes a otras tantas glaciaciones. Las mas antiguas se encuen- 
tran depositadas sobre las mesetas, sin mostrar relacion con la topografla de los 
valles actuales, los otros tres sistemas se presentan dentro de valles excavados en 
la epoca interglacial que siguio a la primera glaciacion.

MERCER (1965) al estudiar las variaciones de las glaciaciones cn la Pata
gonia austral y sobre la base de los trabajos de CALDENIUS, presenta un 
mapa indicando la actual extension de glaciacion sud patagonica y los Umites al- 
canzados por los cuatro frentes morrenicos, que denomina, en orden de antigiie- 
dad: Initioglacial, Gotiglacial, Daniglacial y Finiglacial.

5) H1STOR1A INTER Y POST-GLACIAL

Las “fcchaciones” de FLECK et all. 1972) cn sedimentos glaciales y volca- 
nicos del Ccrro El Fraile, al SW del Lago Argentine, aportan evidencia de que 
la primera glaciacion se present© en cl area hace aproximadamente 2,08 millones 
de ahos, siendo por lo tanto Pliocenica.
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MERCER (1972) pudo co;-.v.. '-;ir quc !v).s giac'uirc.s cldlonos hacia la la- 
uiiki de 41° S. alcanzaron su maxima extension hacia 19.400 ah os AP. Hacia 
16.000 AP habi'an rcccdido on alrcdcdor dc un 50% de su extension, para iniciar 
nuevamente un nuevo avance, llegando a un maximo inferior al primero, despucs 
de 14.S00 AP.

Estas fluctuaciones muestran un estrccho paralclismo cronologico con las va- 
riaciones del manto de hielo Laarentico al este del rio Mississippi, pero dificrcn 
cn algo de la secuencia aceptada para Nueva Zelandia.

Para una epoca posterior, este mismo amor (1970), hti podido determinar 
quc en 12.500 AP los ventisqueros de la actual glaciacion patagonica retrocedieron 
a las monlahas, despues de un nuevo avance no fechado en el Glacial superior.

Hacia 11.000 AP, los glaciarcs dc la costa patagonica occidental cran nue
vamente mcnorcs que los actuales, implicando el comicnzo del Intervalo Hipsiter- 
mal, durante el dial cl clima fuc mas caluroso y arido que al presente. Este Inter
vale termino antes de presentarse el primer avance post glacial, quc fuc parte 
de la neo-glaciacion, la que parece haber ocupado cl penodo entre 11.000 y 5.300 
AP.

Rcconoce tres avanccs neoglaeiales que culminaron en 4.200, 2.700 y 2.200 
AP respectivamente y uno menor que parece haber alcanzado su maximo entre 
1750 y 1800 de la era actual. Este ultimo maximo fue seguido por varios avan- 
ces recesionales, de los cuales el mayor parece haberse producido a comienzos de 
la decada de 1940; otro de menor extension se produjo hacia 1945. Sin embargo 
algunos glaciares parecen haber estado avanzando hasta 1958/59.

La situacion actual referente a las fluctuaciones glaciales en la Patagonia, 
segun MERCER (1967) podria resumirse, dicicndo que la gran mayona de los 
ventisqueros estan en un marcado estado de regresion. sin embargo, varios se 
mantienen estacionarios y hay algunos que incluso han avanzado.

Asi, entre los que desaguan en la costa occidental, el Pio XI en 1962, habfa 
avanzado unos 5 Km desde su maximo en 1926; uno innominado, a los 49° 32’ S, 
csta cerca de su Iimite maximo; el Guillardi parece estar avanzando; aquellos al 
este del seno Andrew y al norte de la entrada del fiordo Calvo estan avanzando, 
mientras que varios pequehos glaciares de este fiordo no muestran un retroceso 
y el Asia, aparentemente, avanza.

Para aquellos que se escurren hacia la vertiente atlantica y que se encuen- 
tran cn el area del parque nacional LOS GLACIARES, el Frias parece estaciona- 
rio desde 1879. El Moreno ha mostrado un notable avance desde la fecha dc su des- 
cubrimiento y cn ahos recientes ha bloqueado varias veces el canal de los Tem- 
pancs. El Ameghino, pese a que ha retrocedido desde un maximo a mediados de la 
decada de 1870, en 1959 presentaba avances en partes de sus hordes. El Mayo 
rctrocedio considerablemcntc desde 1870. El frente del Spcgazzini cambio poco 
entre 1920 y 1959. El Onclli, a pesar tic haber disminuido considerablemcntc en 
profundidad, ha retrocedido muy poco y el Agazzis presentaba cn 1959 sus hordes 
ccrcanos a la linen marcada durante su avance de hacia 1870. El Upsala avanzo 
hasta 350 AP, llcgando a su maximo cn 100 AP; cerca de 1600 DC culmino un 
avance posterior, menos extenso que el mencionado y su mayor recesion se pro
dujo antes del siglo actual. Las variaciones del Viedma parecen haber sido seme- 
jantes.
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Glaciar Moreno

Por sus ofcctos sohic la vcgctacion dc la /.ona cstudiada, sc cstima neccsario 
aporlar mayorcs anlcccdcntcs soia'c cl j'Jaciar Moreno, prcscnlandosc una revision 

liscusioii ilc lo cslablccido por los principalcs aiilores (pie lo hailbiblioj’.i afica y 
csiudiado.

Dc acucrdo con BlikTONE (I960) ocupa una supcrl'icic dc 195 knr. 12s 
del tipo morfologico dc valic compuesto y aparcntcmcntc sc cncucntra cn estado 
cstacionario. La altura dc su frente sobre cl nivcl del mar scria dc 155 m. (aun- 
que la mayor parte dc los autorcs cstablcccn para cl L:igo Argentino una 
dc 185 m), llcgando cl Hmitc dc su cnglaciamicnio a ios 2.980 m.).

Dcscmboca cn cl canal dc los Tempanos, del Brazo Sur del lago Argentino 
a, aproximadamccnte, 50*? 28’ S - 739 03’ W.

Segun LLIBOUTRY (1956) tiene 56 Km., dc largo y cl ancho dc su frente 
alcanza a los 4 Km.; HEIM (1951) indica que cn 1946 la altura dc su frente 
alcanzaba a alrededor dc 60 m. LLIBOUTRY (1956) establcce que su lengua 
presenta abundantes olas radiales en lugar dc las clasicas grietas, las que supone 
formadas por ablacion del hielo por el agua liquida; en los surcos entre las olas, 
las grietas de direccion E-W se notan ensanchadas y algo transformadas en hoyos 
meridianos. MERCER (1967) llama la atencion a la limpidez de su hielo.

El glaciar Moreno fue descubierto el 5 de febrero de 1879 por el Teniente 
de la Marina de Chile don Juan Tomas Rogers, quien la denomino “Francisco 
Vidal”, como homenaje al Director de la Oficina Hidrografica de Chile Coman- 
dante Francisco Vidal Gormaz. *

cota

En 1899 el Teniente de Fragata de la Armada Argentina Alfredo R. Iglesias 
lo redescubre, bautizandolo con el actual nombre, en homenaje al Perito Fran
cisco P. Moreno.

Por esa misma epoca R. Hauthal, que realiza observaciones en el area, lo 
denomina Ventisquero Bismarck, nombre que aun perdura en algunos mapas 
chilenos y alemanes.

Al interpretar la opinion de la mayona dc los autores que lo tratan (HAU
THAL, 1910; QUENSEL, 1911; VOLPI v GRAND I, 1940; FERUGLIO, 1944; 
DE AGOSTINI, 1945; RAFFO, COLQUI y MADEJSKI, 1953; LLIBOUTRY, 
1956 y MERCER, 1967) cste glaciar estaria en un penodo dc avances reccsionales 
y ha avanzado considerablemente desde la epoca dc su descubrimiento, aunque 
LLIBOUTRY estima que este no es un caracter extraordinario ni una excepcion,

* Otras importantes contribuciones al conocimiento del area y a su toponimia, mantenidas 
hasta el presentc, hcchas por el Tie. Rogers, son el descubrimiento de que el Lago del Mis- 
tcrio (actualmcnte Brazo Rico) constituye parte integrante del lago Argentino (llamado 
cntonces Santa Cruz) y no un cuerpo separado. Dcscubre tambien el actual lago Roca, al 
al que no coloca nombre y al actual Brazo Sur, al que denomina Ensenada Encina. De- 
termina la existencia de la peninsula Magallanes, a la que le da el nombre de la corbeta 
a cuya dotacion pertenccfa. En su viaje anterior, realizado en 1878, pone los nombres de 
Ensenada del Malogro a aquella en la que posteriormente se desarrollo el poblado de 
El Calafate y a la actual Punta Ciervos **.

‘‘■♦Aporte dc la Seccion Historia del Institute de la Patagonia.
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pucs nunierosos otros vcntisqucros Jcl area o cercanos a ella mucstran tambien 
avanccs entre 1935 y 1950.

Como resultaJo do estos avanccs periodicos su rrcnlc ha Ilcgado, cn numc- 
rosas oporuinidadcs a la costa opuesta del canal dc ios ‘Icmpanos, sobre la pe
ninsula Magallancs, taponandolo con un dique dc hiclo que represa las aguas 
dc! Brazo Sur del lago Argentino, las que cn ccasiones alcanzan'an nivelcs dc 8 a 
15 m. sobre su cola normal c inundan superficies riberehas que se calculan cn 
8.000 has. (LL1BOUTRY).

Dc acucrdo con las informaciones disponiblcs, cn 1900, Hauthal verifico un 
avarice del frenle del glacial desdc la posicidn que ocupaba cl aho anterior, lle- 
gando cn esa fecha a unos 750 m. dc la costa dc la peninsula Magallancs.

En 1908 Oucnscl aprccio un nuevo avancc, reduciendo.se la distancia a 
la costa a unos 350 m. y en 1914 esta era dc solo alrcdcdor dc 100 m. y el 
canal dc los Tempanos se encontraba casi obstruido.

No es, sin embargo, hasta 1917 (DE AGOSTINI, 1945) en que por 
primera vez desde su descubrimiento, atraviesa el canal, llcgando hasta la costa 
de la peninsula Magallancs, pero en esta oportunidad ocupo solamentc “unas de- 
cenas de metros” y el dique se abrio al caho de unas pocas semanas. Este avancc 
signified un movimiento de aproximadamente 1 km. desde la posicidn que su fren- 
te ocupaba en 1899.

Este fendmeno parecc no haberse repetido hasta cl periodo diciembre 1934- 
enero 1935, en que se formd el primer dique de hielo de cierta consideracidn, 
a consecuencia del cual se represd un volumcn notable de agua en el Brazo Sur del 
lago, aunque la duracidn del taponamiento fue breve.

Durante los ahos inmediatamente siguientes, parecen haberse producido so- 
lamente pequenos avanccs que no alcanzaron a cruzar el canal, pero en julio de 
1939 volvid a cerrarse. El 30 de noviembre de ese aho las aguas habian subido 
4.61 m. en el sistema del Brazo Sur y De Agostini establece que en diciembre su 
nivel alcanzaba a los 9 m. parece que e! maximo alcanzado antes del rompi- 
miento del dique, el 17 de febrero de 1940, fue de 11,50 m.

Con posterioridad a ese avance, se vuelven a producir taponamientos del 
canal de los Tempanos en 1942, 1946 (aho en que queda un tunel bajo la cu- 
bierta de hielo, lo que impide una subida desmesurada de las aguas), 1947, 
1948, 1949, 1951 y 1953, pero solamentc ires de ellos originan inundaciones 
perjudiciales para la zona del sistema del Brazo Sur. Estas fueron las de 1942, 
cn que cl nivel de las aguas subio a 17 m.; 1952 con 12,70 m. y en marzo de 
1953, con 3 4,40 m.

Mas tardc y hasta el presente se van producicndo cierres periodicos del 
canal, habiendose observado por los autores ires de ellos: en febrero de 1968 
(Dimitri), febrero de 1971 (Dimitri) y noviembre de 1972 (Dimitri y Pisano), 
pero sc carece de informaciones sobre su duracion y los nivelcs alcanzados pot- 
las aguas.

En marzo de 1946 HEIM (1951) observa que el hielo muerto depositado 
por cl avance dc 1942 sobre la costa de la peninsula Magallancs tem'a aun 60 m. 
de largo por 24 dc alto y que a 70 m. hacia el Este de este tempano se observaba
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la monvna frontal corrcspoixlicnlc al avancc dc 1942 y mas hacia cl Este dc 
clla habia un bosquc i’ormauo por Nothoja^ns piimHiu - N. hduloulcs cuyos ar- 
boles mas bajos alcanzaban una allura dc 6 a 8 m. y a los quc alribuyc un;i cdad 
dc alrcdcdor dc 50 anos.

RAFFO, COLOUI y MADEJSK1, cn su trabajo dc 1953, scnalan la cxis- 
icncia dc ires morrenas rccicmcs sobre la margen occidental del canal dc los 
Tempanos y formadas por material dc fondo, humus y arcilla arenosa. Calcuhm, 
por la cdad dc la vegetacion y las caraclen'stictis dc la erosion, epic las dos mas 
antiguas datan'an del avancc del ventisquero Moreno dc 1941 y dc 1947 rcspcc- 
tivamenle, mientras quc la mas recicnlc sc habn'a formado cn 1951.

Segun informacioncs dc MERCER (1967) entre 1947 y 1952 cl Scrvicio 
Meteorologico Nacional (Argentina), estudio cl movimicnlo del glacial Moreno. 
En 1948 sc cstablecio una h'nea de cstacas desde su margen N hasta 2/3 de su 
ancho. Diez y echo meses mas tarde, a 200 m. de su borde se midio un avancc 
anual de 35 m. y de 965 m. en el area central.

RAFFO et al. atribuyen el avancc de este glaciar a la captacion de parte 
del area de acumulacion del Frias, debido a la profundizacion de su lecho por 
erosion.

!

LIBOUTRY, establcce que si esta fuese la causa de la captacion de areas 
de acumulacion de glaciares vecinos, debena haberse hecho principalmente a ex- 
pensas del Glaciar Ameghino, pero no cree que la erosion del lecho pueda tener 
alguna importancia, pucs esta se produce casi unicamente en la parte frontal de un 
glaciar y como consecuencia de los numerosos retrocesos y avances sucesivos.

Expresa que si ha crecido, como suponen esos autores, ha sido a expensas 
del glaciar H. P. S. 29 que desemboca en el fiordo Andrew, del H. P. S. 31, que 
cae al fiordo Calvo o del Ameghino, pero nunca a expensas del Fnas que linda 
unicamente con los glaciares Calvo y Dickson, perteneciendo, por lo tanto a un 
sistema glaciologico diferente.

LLIBOUTRY postula la hipotesis de que el crecimiento de los glaciares 
del sistema del lago Argentino dependena de aumentos de precipitacion, resul- 
tantes de una elevacion de la temperatura durante los ultimos ahos, la que habrfa 
incrementado la evaporacion de las aguas, favoreciendo la nubosidad y precipi- 
taciones adiabaticas. Reconoce la necesidad de efectuar mediciones que comprue- 
ben esta posibilidad.

6) OROGRAFIA

El paisaje orografico de la region estudiada y sus alrededores inmediatos 
se caracteriza por la presencia de tres importantes unidades fisiograficas, distribuf- 
das en forma de fajas paralelas de occidente a oriente y que son: el Area AnJinu 
<le las Conlilhras Pata^dnicas. la Faja siib-Aiulina Orianml y la Mrsria Fauiydun a

Sc eonsidera como Cordilleras Patagbnicas a la seceion del sistema andino 
que sc extiende al sur de la latitud de 419 3Q's y cuya area coincide parcialmcmc 
y limita por el oriente con la cuenca del geosinclinal magallanico. Esta formada 
por cl batolito patagonico, que incluye localmente pizarras cristalinas, rocas por- 
iiroides, dioritas andinas, etc. y cn su seccion oriental sedimentos mesozoicos 
fuertemente plegados. Se estima que su solevantamiento se cfectuo a lo largo

i
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dc un sisrcma do diaclasas orientadas tic N. a S, aproximadamntc cn la misma 
cpoca quo cl resto del sistema andino.

Esia seceidn prcscnla ciertas caracterislicas propias, que a juicio do varies 
autorcs. jusiil'ican su dcnominacidn diferencial. A1 dcshccliar su parlicular tlcs- 
Micmhramicnlo y hundimiemes occidcmalcs, que para cl ease cn discusion no son 
do especial imporiancia I'isiogral'ica, aunque si climatogcnica, mercccn mencio- 
narse el hecho tie que cn su mayor extension se presenta con aspeclo tie muro, 
sin aberluras que represcnlen rasgos estructurales. Los conductos que conectan 
areas interiorcs con las cxlernas fueron labrados originalmentc por las aguas y 
mas tardc por la accidn glaciar: Sas vailes glacialcs se caracteri/an por una nota
ble amplitud cn su curso inferior y desembocadura, pero a medida que se intro- 
ducen hacia el interior de las montanas, aumenta rapidamcnle su allura y dis- 
minuyc muy marcadamcnlc su anchura. F.n areas interiorcs, dontle confluyeron 
varies venlisqucros, se eneuentran frecuentemcntc amplios anfitcatros ensanchados 
quo aparentan verdadcras cucncas intermontanas, algunas de las cuales sc ban 
transformado cn lagos y otras en terrenos pantanosos o cubiertos por comuni- 
dades herbaceas, excepcicnalmente arbustivas o arboreas, pero la mayorta desve- 
getadas por efectos de la altitud.

sus

Como ccnsccuencia dc los considerables espesores alcanzados por la cubicrta 
de hiclos de las glaciaciones plio-plcistocenicas, tanto la accion erosiva dc los 
glaciares que corrieron por sus vailes, como la presion continuada dc los mantos, 
produjeron rebajes y hundimientos dc sus fondos, que sobrepasan cn mucho a las 
profundidades de la plataforma marina continental. Es el caso de los fiordos 
y canales de su vertiente occidental y muchos dc los lagos encontrados cn la 
oriental, aunque en los ultimos los fenomenos dc sedimentacion de matcriales 
crosionados por acciones fluvio-glaciales ban formado un relleno de considerable 
espesor.

La actividad volcanica actual es escasa en las cordilleras patagonicas e in- 
cxistente en el area de cste trabajo, pero las evidencias dc un active volcanismo, 
principalmente mcsozoico superior y terciario, son muy comunes.

Posiblemente el rasgo mas caracten'stico de las cordilleras patagonicas sea la 
considerable extension de su actual glaciacion, la que se evidencia notoriamente 
en las montanas correspondientes al area de este estudio. Su maximo sc presento 
cn cl Pleistoceno, cubriendo practicamente la totalidad del territorio de lo que 
resulto no solamente el modelamiento de vailes y fiordos, sino tambien un re- 
baje general de la zona y la existencia de cerros aborregados, amplios vailes de 
fondo escalonado y laderas aterrazadas en el sentido del escurrimiento de los 
hielos.

En el interior y cursos inferiores de algunos grandes vailes, las modalidades 
de la accion glacial, especialmente su erosion y depositacion de morrenas, ban 
originado grandes lagos, algunos complicadamente digitados y parcial o totalmcnte 
cxcluklos del ambiio andino. Oo.s de elU>s, cl Viedma y el Argentino, sc eneuen- 
Irtm paicialmcntc dentro del paique naeional LOS (iLAC'IAKLS. Ambos :;e ori- 
ginan cn cl area antlina, sc extienden ;i traves dc la faja sub-andina oriental y tcr- 
minan al comicnzo de la estepa patagonica.

\

El lago Viedma se halla a unos 254 m. s. n. m., midiendo alrededor de 70 km. 
dc noroeste a sureste, con un ancho medio de 17 km. lo que arroja una superficie 
aproximada a las 119.000 bas.
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El lago Argcntino csta a una allura aproximada a los 1K5 m. y t.onc una 
superl'icic dc unas 150.000 ha. Su cucrpo principal ticnc unos 60 km. y csta oricn- 
tado dc ocstc a cstc. Macia cl ocstc, nortc y sur sc divide cn dos grandcs brazos, 
cl Nortc, con numerosos senos y cl Sur, con cl seno dc Mayo, cl canal dc los Tem- 
panos, cl Brazo Rico y cl lago Rcca, tribulario dc cstc ultimo.

A difcrcncia dc las areas inmcdiatamcnlc al nortc y sur dc clla, csta region 
presenta una cordillera algo sobre elevada. con numcrosas cumbrcs, varias dc las 
cuales sobrepasan los 3.000 in.

En la faja sub-Andina Oriental los relieves sc cncuentran orientados perpen- 
dicularmcntc al eje cordillcrano y conslituidos principalmcntc por arcniscas y lu- 
titas, siendo frccucntcs las manifcstacioncs dc volcanismo, con variadas inlcnsi- 
dadcs dc plcgamicnto y corrcspondicntcs al gcosinclinal magallanico. Con frccucn- 
cia sc apoyan dircctamcntc sobre la cordillera, aunque a vcccs la separen dc clla 
valles dc erosion con dircccion N-S.

Estos depositos sc presentan alternados con fajas deprimidas por sobre ex- 
cavacion glacial y paralelas a ellas.

Los relieves dominantes son del tipo cuesta, mesa o meseta y cuando estan 
formados por conglomerados originan quebradas cumbres de aspecto dentado. 
Entre estos relieves mereccn mencionarse las Mesetas del Quemado y del Viento, 
ambas ccrca del limite norte del parque nacional, cl Cordon de los Cristales, al ocstc 
del Brazo Rico y al sur del lago Roca y finalmentc la Sierra Bagualcs que cons- 
tituye cl limite sur del parque nacional “Los Glaciares”.

Hacia el ocstc de csta faja, sc cncuentran relieves tubulares originados por 
acarrcos glaciales y post glaciales, que const!tuyen el llamado “rodado Tehuclchc”, 
sobre sedimentos tcrciarios y que corrcsponden a las Estepas Palagonicas, o sea 
a las prolongaciones oricntalcs y mcridionalcs dc las mesetas, que terminan mu- 
cho antes con un relieve dc cucstas.

Se presentan, sin embargo, algunos relieves que corrcsponden parcialmente 
al paisaje sub-andino oriental, como los determinados por el recortamiento de las 
prolongaciones dc las mesetas patagonicas y arcos morrenicos antiguos por las 
masas de hielo pedemontanas del Cuaternario.

7) EDAFOLOGIA

Es una region con climas, composicion e historia geologica y glacial y oro- 
grafia como la descrita, es de esperar que los procesos pedogenicos adquieran 
modalidades peculiares y se formen suelos que rcflejan estas caractensticas limi- 
tantes. Asf, con la sola exccpcion de aquellos desarrollados en condiciones de 
marcada aridez, todos son notablcmente acidos, presentan acumulaciones de ma
teria organica incompletamente humificada cn la superficie de sus perfiles e inclu- 
yendo a los arklos, son iiecuenicmenie deficicntes cn elcmcntos nutricnies, siendo 
lambirii cmaciei i/udos por la esca-av. dc ai'nlla a liavcs dc mi pci Id y la aiiscncia 
dc inalcrialcs volcanicos, i|uc los dil'crcncicn dc los cnconlrados mas al nortc.

La distribucion dc los grandcs grupos dc suelos zonalcs sigue esircchamcnte 
la de los tipos climaticos, aunque es localmente modificada por factores fisiogra- 
ficos, como altitud, relieve, orografia, modalidades del drenaje, naturaleza del 
substrate geologico, etc.

*
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i£:i li'i'.cas gcneralcs y siguicndo las ini’ormacioncs do ITI CHEVIvMhRE 
(,1972) sc pucdc considcrar quc los suclos del area csiuiliada dificrcn marcada- 
mente dc los cneonlrados mas al none por la careneia de clementos voleanicos 
mas o menos reciemes y por presemar un mayor grado de desarrollo y lixiviaeion.

l.a region prcpiamenle andina carece de suclos, eorrespondiendo el subs- 
iraio a afloramienios rocosos. con areas de nieves y hielos iK-rmanentes. Hn silios 
protegidos de areas libres dc nieve en verano, pueden encontrarse Litosoles o crior- 
lens liticos.

En sitios con caractcnsticas quc favorcccn la acumulacion de agua cn el 
pcrl'il del suclo, frccucntemcntc se desarrollan suclos de pradera alpina, posiblc- 
mcnic del tipo de los podzoles herbaccos.

Estas condiciones se repiten en los faldeos superiores de las montanas no 
directamente conectadas al sistma andino, sobre el Kmite altitudinal de la ve- 
getacion arborea.

En la faja sub-andina oriental, cuyo clima corrcsponde al Trasandino con 
Degeneracion Esteparia y al Templado Frio con Gran Humcdad, los proccsos 
formativos de suelo estan confinados a sitios que presentan condiciones fisiogra- 
ficas favorables, abundando extensiones en las que el pronunciado dcclive o la 
emergencia de rocas y aun la denudacion del substrate por proccsos glaciales mas 
o menos recientes ban impedido el desarrollo de sueios zonales. En esta region 
muchos de sus sueios se ban formado sobre aluvios o coluvios, considerandose, 
por lo tanto, regosolicos con perfiles pcco o nada diferenciados. Es frecuente, 
tambien, encontrar arboles o aun pequenas agrupacicnes arboreas, desarrollandose 
en grietas de las rocas en sitios desprovistos de suelo. Los territories favorables para 
la formacion de sueios zonales son escasos y estan representados por valles y pianos 
glacio-fluviales o glaci-lacustres y faldeos mas suaves recubiertcs de materiales 
redepositados por gravedad; en forma excepcional se encuentran tambien sobre 
fajas morrenicas.

Dentro de estos se incluyen los clasificados como pardos forestales acidos 
y los pardos podzolicos, aunque este procesc no se desarrolle c’aramente. Ambos 
son medianamente desarrollados, moderadamente lixiviados, sobre materiales dis- 
cretamente meteorizados. Los primeros presentan un horizonte B cambico (no tex
tural) y los segundos un B incipientemente textural, pero en ellos la iluviacion no 
alcanza a desarrollar un proceso de podzolizacion significative. Ambos presentan 
una relativa homogeneidad textural a traves de su perfil.

Por esto y a falta de mayores antecedentes, la unica asociacion reconocida 
incluye a ambos tipos. Los pardo forestales acidos son Cambiosoles o sea Hap-, 
lumbrets o Distocrcpts (muchas veces liticos o someros sobre un substrate ro- 
coso firmc, cuando no “tipicos”); los pardo podzolicos son sueios en transito hacia 
Spodsoles (probablcmente Haploborolcs).

Como sueios asociados se incluyen en esta region a los de vega humeda semi 
turbosos (suclos de mallin), quc sc encuentran principalmente en los rellenos de 
depresiones lacustres cerradas por morrenas, los aluviales de los valles humedos 
(aluvialcs hidromorficos) y los litosoles.

Los sueios correspondientes a la region climatica de la Estepa Patagonica 
estan desarrollados sobre materiales mas o menos modificados por transporte y 
mczclados con arenas y limos fluviales o coluviales. Debido a las caracteristicas

<
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clinuiticas del area presentan un mayor gracio de meieorizacion y menor de ik:- 
viacion quo lo.s v..e la region anterior y van pasando gradualmcntc a los suclcs dc 
estepa arida a medida que disminuyen las precipitaciones hacia cl cstc. Pucdcn 
elasificar.se eomo Regosoles arenosos sin desarrollo tie pei'fil. Con la tlisminucion 
tie la tiisponibilitiatl lu’tlriea tlisminuye lambien el gratlo tie lixiviaeion tie las bases, 
por lt> que aumenia su alealinitlatl liasla eonluntlii'se con los verdaderos xeroso- 
les o grupos relaeionados >.le las terrazas aridas de la pampa palagonica.

8) FITOGECGRAF1A

Desdc antiguo sc ban rcconocido cn el Parque Nacional Los Glaciares dos 
“grandcs formaciones fitogeograficas” bien delimitadas y que incluso no ticnen 
de comun nada mas que las mutuas ingresiones en sus zonas de ecotoma. Ellas 
son el bosque y la estepa.

Sin embargo, es ncccsario considerar que la biota dc una extension gcogra- 
fica es expresion dc la suma de adaptaciones, tolerancias a los cfectos de fac- 
tores ambientales y capacidad migratoria y el reflejo de cambios climaticos y fisio- 
graficos de su habitat a niveles individuales, que permiten a sus componcntcs 
vegetalcs y animales formar agrupaciones mas o menos claramentc delimitadas 
y caractensticas para cada serie de condiciones encontradas. Dcbido a cllo es 
necesario interpretar cstc concepto ambiguo y estaticamente descriptive de “gran- 
des formaciones fito-geograficas” en una forma dinamica que lo relacione direc- 
tamente con las caractensticas fisicas, bioticas e historicas de sus areas.

Estas dos “formaciones”, junto con otras no consideradas por los primeros 
analistas de su vegetacion, corresponden claramentc al concepto de Provincias 
Bioticas, segun lo expuesto por DICE (1952: 15, 22, 443-49 y 451-53).

Segun la interpretacion de este autor, “una provincia biotica es una comu- 
nidad dc clasificacion ecologica que cubre un area geografica bastante continua” 
(p. 45).

Este concepto lleva, en consecuencia, impheitos tamo a la fisiografia, clima, 
suelos y otras caractensticas fisicas e historicas del habitat, como a su biota, re- 
sultante de la interaccion de esos factores con su historia evolutiva y migracional. 
Cada provincia biotica es, por lo tamo, una clase particular de ecosistema re
gional, (p. 15).

El nucleo de una provincia biotica esta ccnstituido por una o mas asocia- 
ciones cstrechamente relacionadas y con caractensticas propias, refiriendose, en 
este caso, el termino “asociacion” a un grupo abstracto de stands relativamente 
importantes (contiguos o espacialmente separados) climax o no, (p. 443).

Segun este concepto, las floras y faunas regionales de muchos biogeografos 
(p. 444), como las unidades biogeograficas floristicas y faumsticas reconocidas 
por los taxonomos, correspcndenan a provincias bioticas (p. 452).

Al rcsimiir las ideas de este atilor (p. 4-19-7), ilebe consideraise i|iie el con- 
eepto de provincia biotica es esencialmcnte dinamico, pues muchos tipos de co- 
munidades ecologicas son capaces de modificar su habitat natural y de esa ma- 
ncra construir su propio ambiente. El area de cada provincia biotica esta en estado 
de cambio continue debido a las lentas, pero mas o menos permanentes alteracio- 
nes del clima local, por lo que cualquier cambio climatico afecta la distribucion 
geografica de todas las provincias bioticas.
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La considcracion do los proccsos succsionaics cs importantc deniro del con- 
cepio dc pi'ovincia biolica, pucs para su caracteri/acion no solamentc son detcr- 
minantes las conuinidades climax, sino lambicn algunas prcclimax, muchas dc las 
cualcs pueden tenor una distribucion mas extensa quo la dc las comunidades cli
max (p. 450) y mas aim, las provincias bioticas a traves del proccso succsional 
pueden extenderse desde su lugar dc dcsarrollo hacia areas adyacenles. (p. 444).

Cabe agregar, cominuando con los conccptos de DICE (p. 443-4), quo ya 
quo cada region geografica difercnciada por su clima, fisiografia, suelos, etc. tiendc 
a desarrollar tipos de comunidades bioticas caracteristicas, los organismos desa- 
rrollan determinadas adaptaciones que llegan a diferenciarlos cn especics y subes- 
pecies locales, por lo que cada provincia biotica es lambicn un centre de diferen- 
ciacion taxonomica.

Las comunidades vegetales encontradas en el area se exponen en el capitulo 
CONCLUSIONES y se indican en el Mapa N7<? 3.

PRESENTACION DE RESULTADOS

1) COMUNIDADES ARBOREAS

En la costa oriental del canal de los Tempanos se efectuo un muestreo 
selectivo, en sitios aparentemente libres de influencias antropogenicas, eligiendo 
stands representatives para cada comunidad boscosa individualizada en un recorri- 
do preliminar. Se diferenciaron las siguientes:

Bosque de lenga semi mix to: sobre faldeos expuestos al W, a + 35 mt. sobre 
nivel del lago (± 220 m. s. n. m.) desarrollados sobre un suelo pardo fores- 
tal acido que yace directamente sobre un substrate de rocas sedimentarias 
marinas aparentemente jurasicas; la linea de muestreo se trazo perpendicu- 
larmente en un faldeo con, aproximadamente, 30° de pendiente y en direc- 
ccion E-W, (Fotos 1 y 2).

Bosque de lenga mixto: sobre la penultima morrena frontal, no aiterada por 
avanccs recientes del Glaciar Moreno, a ± 15 mts. sobre el nivel del lago 
(± 200 m. s. n. m.); se trazo la linea sobre el lomo del cordon, en direccion 
NE - SW, en un terreno aproximadamente piano (Fotos 3 y 4).

Bosque puro de lenga: sobre el lomo de un antiguo cordon morrenico a apro
ximadamente 3 km. dc la actual costa del canal y que parece corresponder 
a una morrena lateral del antiguo glaciar que excavo este canal; se trazo 
la linea siguiendo su direccion (NW-SE), a aproximadamente 20 mts. sobre 
el nivel actual de las aguas. (Fotos 5 y 6).

A)

B)

C)

Los resultados obtenidos de los calculos de areas basaies (AB), diametro a 
la altura del pecho (DAP), numero de arboles por hectarea y su porcentaje (N?/ 
ha.), distancia media y area media para cada una de estas comunidades se ex- 
presan en el Cuadro N? 4.

i
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Chiscs tic ilitimcim cn lax comitiiitltulcs

CI!Clascs cm. A

XI 7,61 
<71 1,95 
7X6,16 
345,90 
125,79 
62,89 
31,45

531,24
23X.07
238,07
146,51
54,95
36,62

312,13
214,59
273,18
136,54
97.54
58.50 
39,00
19.50

10.0 - 15.0
15,1 20.0
20.1 25.0
25,1 30.0
30.1 35,0
35.1 - 40,0
40,1 45.0

18.31

54,95
45,1 50,0
50.1 -
55.1 -
60.1 -
65.1 -
70.1 -
75.1 -
85.1 - 

115,1 - 120,0 
Total arboles

55,0
62,8960,0

18,31
36,62
36,62
18,31
18,31
18,31

1.465,10

65,0

70,0
75,0
80,0 19,50
90,0

3.144,641.170,48

Reproduction y esiablecimiento del bosque

En general, las comunidades forestales estudiadas presentan una insignificante 
cantidad y densidad de reprcduccion de las especies arboreas, como se indica en 
los cuadros 9, 10 y 11.

En cambio, en terrenos mas o menus recientemente desforcstados por los 
avances del glaciar Moreno y en active proceso sucesional hacia comunidades 
boscosas, se encuentra una abundante reproduccion en estado herbaceo de N. 
piunilio, con plantulas de 1 a 5 anos.

En ires parcclas de 2 in2 trazadas en lomos morrenicos, se coniaron 33, 58 
y 31 planlulas de N. piunilio dc las edades indicadas, damlo densidadcs de 16,5, 
29,0 y 15,5 planias por metro cuadrado y currespondiendoles a cada una de 
ellas un area de 0,606, 0,345 y 0,645 m2 respectivamente.

Hosqucs a fee lad os por elevation del nivel de las apuas

En los terrenos bajos de la costa sur del lago Roca se midicron los diametros 
de los mayorcs arboles seccs, cuya muerte se atribuye a la primera inundacion 
causada por la formacion del dique de hielo per el Giaciar Moreno (1935) (Fo- 
to 7), midiendose tambien el incremenio anual del radio, por recuento de los 
anillos de crecimiento. Los diametros medidos se indican en el Cuadro N? 6 y el 
N° 7 expone cl incrcmento anual del radio.
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C U A D R O N‘.» 6

DIAMI-TRGS MAXIMOS Ml-DiDOS

cm.cm.cm.cm.
‘)S,5 
94.9 
73.0 
OS.7 
63,7

44,049.560,5
57.2
55.2
54.2 
52,9

43,149,0
40,848,8
40,548,4
37,948,2
39,251,0 46.963,1

46,661,5

CUADRO N9 7

INCREMENTO AN UAL DEL RADIO

Anillos Incrementomm.

2,20
1,75
2,33

121 46,4i

75 131.0
18 42,0
32 1,6352,0

154 34,4 2,71
127 2,7127,6
166 21,1

31,6
22,5

1,27
193 1,66
151 1,49

I
103 30.0

22.0
2,91
1,85119

146 25,0 1,71
135 30.0 2,22

2,22135 30,0
147 35,0 2,37
288 27,1

22,0
0,94

179 1,23
160 35,0 2,18
152 24.7 1,63
200 48,1 2,41
128 26,5 2,07
49 47,0

283,0
2'M,0
366,0
152,0
152,0

0,96
200 1,44
2o;> 1.43•4
254 1.48

83 1,81
84 1,81<4
S 50.42 

1,852 
V = 1,76

i
x

Desv. standard ± 0,475
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Las actualos ayrupacior.cs tic ienga (N. pumilio) cn ios icrrcnos no afcctados 
por las inundacioncs cn la cosla sur del layo Roca sc dislribuycn, dc prcfcrcncia, 
cn los terrenes ylaci-lacusircs y pcncplanicos que lo bordcan, dcsaparccicndo tan 
pronto como comicnza cl talud del cordon dc ccrros que forman la Sierra dc los 
Cristalcs, pero sc cncucntran arbolcs aislados o pequenos bosquetes a lo largo 
del lecho dc los cursos dc cscurrimicnto (Foto <S).

En cstos terrenos bajos los arbolcs no 1'orman un vcrdadcro bosque, principal- 
mente debido a la cscasa densidad media, sino que cstan distribuidos cn forma 
irregular, posiblcmentc como rcspucsta a la disponibilidad dc agua cn cl subsuclo, 
as! solamcntc cn los abanicos aluvialcs y cnsanchamicntos dc ias scccioncs infe- 
riores dc las cucncas dc drenaje y cn algunos sitios con suclos con una mayor 
capacidad dc retencion dc agua, sc presen tan bosquetes dc cscasa superficic (Fo
to 7). Sin embargo la densidad y vigor dc los arbolcs aumentan pcrccptiblcmen- 
te cn direccion W y ya cn las inmcdiacioncs dc cstancia “La Jeronima” (actual- 
mente “Nibepo Aike”) sc presentan bosquecillos dc cicrta considcracion.

Hacia los faldeos superiores dc la Sierra dc los Cristalcs aumenta nueva- 
mente la densidad dc los arbolcs y en los pianos o terrazas de pequena inclina- 
cion, ubicados a media altura, sc cncucntran nuevamente bosquetes, que desa- 
parecen cuando aumenta el grade de la pendiente (Foto 9), para reaparecer a 
alturas aproximadas a los 450-500 metros s. n. m. y principalmente en las zonas 
de origen de los cursos de escurrimiento que la drenan.

En general, los arbolcs que ccnstituyen esta asociacion, que podna descri- 
birse como Parque, se cncucntran sobre maduros y fuertemente atacados por cl 
hemiparasito Misodendrum punctulatum, bongos del genero Cyttaria c insectos 
y acaros.

El area de esta ccmunidad muestra marcadas influencias antropicas, tanto 
directas (antiguas explotaciones forestales scicctivas, inccndios parcialcs, caza y 
efectos dc visitantes) como indircctos por pastorco, a veccs exccsivo, dc ganado 
ovino. Elio trae como consecuente alteracion. cn la reproduccion dc arbolcs y al
teration de la cubierta herbacea con invasion dc malezas. Estos efcctos ban in- 
cluso eliminado la “Lenadura” (Maytcnus magellanica) que fue un integrante im- 
portante de las comunidades a media altura (Foto 10).

Las mismas caracteristicas de esta comunidad se presentan en los terrenos 
mas o menos pianos que forman la costa Norte del lago (Foto 7).

Hacia la embocadura del canal de los Tempanos en Brazo Rico, la costa dc 
la peninsula Magallanes es rccosa y escarpada (valle dc excavacion glacial) por 
lo que no presenta condiciones favorables para el establecimicnto arboreo (Foto 
N? 11), sin embargo los bosques que deseienden a traves de los cursos de cscu
rrimicnto y que cn cl pasado llcgaban a sus abanicos aluviales, como aqueilos 
cstablccidos en sitios con acumulacion de coluvios, ban sido tambien afcctados 
por las periodicas subidas del nivcl del lago al cerrarse el dique de hielo formado 
por el Glaciar Moreno; los que crctian en la zona de inundacion fueron muertos 
por los efectos del agua sobre cl suelo y los ubicados a mayor altura muestran 
diversas intensidades de alteration causadas por la elevation periodica de la 
napa freatica durante estos penodos (Foto 12).
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2) COMUNIDADES AR13USTIVAS

Las comunidadcs arbustivas cacontradas cn c! area pueden clasif-carsc a 
base de su pcsicioa succsionai, distingaiendosc cnire las climax y las discifmax. 
Las primeras sc consideran como comunidadcs maduras y entre ellas sc mcluycn 
las que forman los cstratos arbustivos de los bosqaes y a las que cubrcn cl terreno 
cuando las ccndicioncs ambicntales no favcrccen cl dcsarroKo boscoso. Estas son 
las cncontradas cn los claros naturalcs del bosqae y cn pendientes rocosas dentro 
del area climatica de la zona de bosques; en terrenes altos, dondc e! bosque sc 
va transformando en parque y las cncontradas cn la region mas arida cn que 
el clima favorcce la cxistencia de comunidadcs de lenga de cste tipo cn vcz tie bosque 
continue.

Como disenmax se incluyen tanto a las que cn cl sentido de WEAVER (1935) 
senan verdadcros “climaxes alterados” como a aquellas que representan ctapas 
sucesionales conducentes a una rehnplantncion del cstado climax cn el sentido 
de BRAUN-BLANQUET (1932), dondc por cfectos de influencias antropoge- 
nicas o a vcces naturalcs, estas comunidadcs ban sido alteradas. Se incluyen tam- 
bien a las que rccmplazan al bosque, parque o al matorral climax cuando este ha 
sido tambien altcrado por causas extranas.

En estas comunidadcs no se tomaron mediciones, su composicion y estruc- 
tura fueron determinadas por observacion directa. A continuacion se pressman 
sus caracteristicas.

2.1. Comunidades climax.

2.1.1. Estratos arbustivos de bosques. Los bosques de lenga (N. pumllio) 
cn el area pueden considerarse como densos y pese a su caracter deciduo, no pre
ssman mas que exccpcionalmcnte (Foto 13) condiciones de iluminacion ni hu- 
medad favorablcs para el cstablecimiento de un estrato arbustivo bicn desarrollado 
(Fotos 1 a 6). La distribucion de arbustos dentro del bosque csta condicionada 
por la presencia de condiciones favorablcs para su cxistencia. Sc puedc rccono- 
ccr uno superior formado por cjemplarcs jovenes de los arbolcs que lo consti- 
tuyen, a los que se asocian cn orden decrecicntc de importancia: May/enus muye- 
llanica, Embothrium coccineum y Rihes niai’ellauicum. El inferior sc compone de 
Berbens ilicifolia, B. buxifolia, Pernettya mucronata, Baccharis patugonica, Em- 
petrum rubrum Myoschilos oblongum y Escallonia rubra. (Foto 14).

2.1.2. Matorrales de claros boscosos. Encontrados tanto en cursos de escu- 
rrimiento y hordes boscosos como en otros terrenes en que las condiciones ambien- 
tales (naturaleza del substrato, pendiente-exposicion, etc.) no son favorablcs para 
el cstablecimiento del bosque. En estas localidades el matorral esta formado, en 
orden decreciente de importancia, por: Baccharis paiagonica, Pernettya mucro
nata, Empetrum rubrum, Escallonia rubra, Berberis buxifolia, B. ilicifolia, Chilio- 
trichium diffusum, Embothrium coccineum y Maytenus magellanica. Se ncta una 
marcada tcndencia a la disminucion de la importancia dc Embothrium y Baccha
ris hacia las partes mas alias, aumemando a sus expensas el valor de cobcrtura de 
Pernettya. (Foto 15 y 16).

2.1.3. Matorrales en terrenos altos de zona boscosa. En los faldeos superiores 
de la zona boscosa, enire los 380-500 m. s. n. m., donde el bosque asume carac- 
teristicas de parque, confinandose las agrupaciones forestales a sitios protegidos 
de grandes perdidas de humedad, se encuentra un matorral mesofito, dominado
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por Baccharis pata^onia., Pc me tty a inucmitaia y Bcrberis buxifolia. En cl cua- 
tlro N? 7 sc desglosan los resultados obtenidos para la cubicna hcrbacca en un 
mucstreo dc dos Imeas, cn las que sc considcro la composicion porcentual de los 
cstratos arbustivos y herbaceos.

C U A D R O N*-’ 8

S■>1 xICxpccies
Baccharis patagonica 
Pcrnettya rnucronata 
Bcrberis buxifolia 
Ribcs cucuUatum 
Scnecio patagonicus 
Suma
Cobcrtura herbacea
Dcsvegctado
Total

30,06038
19,038317
15,53113 18
2,555
0,511

67,51357263
29,0582632

3,57o5
100,0200100 100

En cstas mismas ubicaciones los matcrralcs que rodcan las manchas boscosas 
o los que componcn el cstrato arbustivo de cllos en los sitios mas claros presen- 
tan ademas dc las espccics anotadas, una cobcrtura relativamcntc densa de Muy- 
tenus disticha y abunda tambien el pcqueno helecho Cystopteris fragilis. (Fotos 
17 y 18).

2.1.4. Matorrales del parque de lenga. Las comunidadcs arbustivas climax 
que sc cncuentran en las regiones mas aridas, dondc cl bosque da origen a una 
comunidad tipo parque, como son las que rodcan la cuenca del lago Roca, sc 
pueden subdividir a su vez en dos tipos: Las de terrenes humedos y las de habitats 
aridos. Estas, a su vez, pueden ser nuevamente divididas al considerar la altitud 
del terreno.

Los matorrales de sitios humedos y bajos, con suelos pantanosos, determi- 
nados por depresiones del substrate asociadas a su impermeabilidad por causas 
geologicas o edaficas, estan formados por una densa cubierta de Bcrberis buxifolia 
y Ribes cucuUatum con la que se asocian individuos aislados de Nothofagus pu- 
milio y N. antarctica.

En los lugares humedos, por retencion de humedad en el subsuelo, como los 
ubicados en los faldeos medios a altos de la Sierra de los Cristales, los matorrales 
adquieren tambien gran densidad y estan caracterizados por la asociacion Discaria 
serratifolia var discolor - Ribes cucuUatum. (Foto 19).

En los sitios mas aridos, el matorral a baja altura y que separa los grupos 
de lenga que constituyen el parque, esta formado por Bcrberis buxifolia, Chiliotri- 
c/iium dijlitsitm, Ribes cucutlaium, R. magcllanicu y formas arbustivas tie Notho- 
/(igits pumilio y N. witurclicu. (i,‘olo 20).

En los terrenos mas altos y sccos, en cambio, dondc no se encuentra ya 
la lenga, existe un matorral discontinuo, separado por trechos con solamente cu
bierta herbacea, que se confina de preferencia a sitios rocosos y esta compuesto 
por Bcrberis heterophylla, B. buxifolia, Discaria serratifolia var discolor y Mulinum 
spinosum, con escasos individuos de Ribes cucuUatum y Maytenus magellanica.

i
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2.2. Comunidadcs dir.c'dnuix.

2.2.1. Mat or rales an basques quemados. En los sitios cn que cl bosque ha sido 
dcsirin'do per cl fuego, la succsion secundaria puede tomar diversos cammos, 
ccmenzando corricntcmcntc per ctapas herbaceas, que sc expondran mas ade- 
lanie. Estas esu'm corrientcrnente seguidas por seres arbustivas con faxes y dura- 
cion muy variables, depcndienlcs dc la intensidad del inccndio que destruyo cl 
bosque y del subsecueme grade de erosion del substrate. Existe una dependen
ce tamo de las caracten'sticas del suelo coino del macro y microrrelieve, intensidad 
y formas del inccndio y cfectos de la pendiente y exposicion, etc.

Sin embargo, en Kneas generales, se puede considerar que la ctapa arbustiva 
comicnza cuando los arbustos, al principio aislados, empiczan a formar agrupacio- 
nes. La secuencia cronologica de los componcntcs de estas comunidadcs no fuc 
determinada, ni tampoco la duracion de cada una de estas seres o fascs, que, por 
lo demas, son fuertementc variables. Se notaron, sin embargo, diferencias cn la 
composicion de las primeras etapas arbustivas, determinadas por caracten'sticas 
del suelo.

En los arenosos, como los correspondientes a muchos cordoncs morrenicos y 
pianos glaci-lacustres y fluviales, domina Baccharis patagonica quo presenta evi- 
dencias dc scr la especic pionera, mas tarde aparcce reproduccion de Chiliotrichimn 
dijfusum y Embothriwn cocclneum y posteriormente se establecen Berheris buxi- 
jolia, B. ilicifolia,. Pe.rnettya mucronata y Empetrum rubrum, para originar mas 
tarde un matorral al que se suma Escallonla rubra y reproduccion de Nothojagus 
pumilio, dando gradualmente origen al renoval boscoso. (Foto 21).

En sitios con suclos forestalcs constnudos sobre substrates rocosos, el or- 
den succsional presenta algunos cambios. Asi, entre las cspccics arbustivas pio- 
neras sc notan Peruettya mucronata y Empetrum rubrum, seguidos por Berberis 
buxifolia, B. ilicifolia y Escalloida rubra, que parcccn integrar la fasc inmediata- 
mente anterior a la primera etapa boscosa (Fotos 22 y 23).

2.2.2. Comunidadcs arbustivas en matorrales quemados en la zona boscosa. 
En los sitios libres de bosque, dentro del area boscosa, cuando los matorrales ban 
sido destruidos por el fuego parece presentarse una subsere con etapas claramente 
discernibles. Solamente si la destruccion ha sido completa, se cstablecc al co- 
mienzo una etapa claramente hcrbacea. En la mayoria de los casos, sin embargo, 
muchos de los componcntcs del matorral rebrotan al aho siguiente del inccndio, 
dando origen a una cubierta arbustiva. En estos procesos de regeneracion de las 
comunidadcs se notan las mismas diferencias en composicion, determinadas por 
las caracten'sticas del suelo, que en los matorrales que preceden el reestableci- 
miento de los bosques quemados (Foto 24).

2.2.3. Olras comunidades arbustivas disclimax. Tanto en la zona del parque 
de lenga, como en los diversos tipos de comunidades arbustivas encontradas en 
ella el establecimiento de las primeras etapas arbustivas de la succsion secunda
ria esia, al igual que en el caso anterior, determinado por la intensidad del tra- 
tamienio que les dio origen y en la secuencia tic aparicidn de los dominantes de 
cada fase juegan un papel imporUmtc las caracleristicas ambientalcs que en ultima 
instancia determinan la composicion de la comunidad climax.

Algo semejante acontece en las etapas sucesionales conducentes a la rege
neracion de los grupos boscosos en terrenes altos del area del bosque de lenga 
(Foto 25).
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3) COMUNIDADES HERB ACE AS

Las comunicindcs hcrbaceas cncontradas cn cl area pueden tambicn clasifi- 
carse dc acuerdo con su pcsicion sucesicnal. Asi, entre las climax sc incluycn las 
quo ferman los estratos hcrbacecs dc les diversos tipos de bosque y dc la aso- 
ciacion dc parques; las dc les claros entre manchas dc bosque; las dc los mato- 
rralcs climax y las diversas ccmunidadcs hcrbaceas cncontradas cn la region dc 
parques, sobre diversos substrates y diferentes alturas.

Las disclimax cn cl sentido antcriormcntc indicado, corrcspondcn cn primer 
lugar a las cncontradas cn terrenes cuya cubicrta vegetal climax ha side altcrada 
per cl fuego y a aqucllas que representan clapas pioncras del proccso dc su- 
ccsion vegetal cn terrenes afcctados per los pcriodicos rcavanccs del frente del 
glaciar Moreno.

3.1. Conumidadcs climax. Muestreadas cn su mayor parte per cl metodo del

i

■i anillo.
3.1.1. Estrato basal del bosque semi-mixto de lenga, cn faldcos cxpucstos 

al W a ± 35 mt. sobre el nivel del lago y sobre substrate roccso. Los resultados 
obtenidos en cada uno de los muestreos sc indican en cl Cuadro N? 9.3

Las fotos N? 26 y 27 muestran la cubicrta herbacca que forma cl estrato 
basal dc este bosque en sitics cscurcs y claros, respectivamente.

CUADRO N'.' 9

1 3 ■> .VKspccics x

25 56 1S.7Osmorrhyza obtusa 
A cacna ovedifolia 
Viola macidata 
Escallonia rubra 
Liquenes
Berberis buxifoUa 
Blcchnum penna-marina 
Pernettya mucronata 
Codonorchis lessouii 
Musgos
Maytenus magellanica 
Adenocaulon chilense 
Galium aparine 
Lagenophora hariotii 
Rub us geo ides 
Holcus lanutus 
Suma
Suelo desvegetado 
T o i a I

15 16
7.34 71 1

5 5.66 176
8 12 4.04
4 6 2.01 1

3 5 1.6
i.:.i i 4

1 3 1.0
o 3 1.01

1 1 1 3 1.0
2 0.6

2 0,6
2 0.6

1 0.31
1 0.31
1 1 0.3

38 43 59 140 46.7
62 57 16041 53.3

100 100 100 300 100.0

3.1.2. Estrato basal de bosque mixto de lenga, sobre morrena frontal a ± 
15 mts. sobre cl nivel del lago.

En este bosque se encontro formando su estrato basal una comunidad her
bacca como la indicada cn el Cuadro N° 10. En la foto N? 28 se muestra un 
dense stand herbaceo dominado por musgos y Viola maculata, en un claro boscoso.

%
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C U A D R O N*? 10

S43 x/Espccics

12,02
10,42

48,13,62816,5Violn iMicuhita 
Acciona ovalifolia 
Li'qucncs
Xotiiojapus plan ilia 
Poa f nog in nn 
Codonorchis lossonii 
Os mo rrhy za obt lisa 
.A fyoschiios oblongum 
Galium aparinc 
Corastiuni arvonso 
Lagonophora hariotti 
May tonus inagellanica 
Pcrnettya mucronata 
Gavilca lutea 
Berberis buxifoUa 
Suma
Suelo desvegetado
Total
Musgos

41,719,700

1,706.81,83o

1,706,81,841
1,706,85 1.8
1,496.04o

1.255.041
0,702.81.81
0.702.811,8
0,451,81.8
0.451.81,8
0,25
0,25
0,25

1,01
1,01
1,01

0,251,01
54,65
45,40

100,05
21,07

53,8 218,7
181,6
400,3

7952,933
46,52167 47,1

100 100,0100,0100
21,5 84,332,8 624

3.1.3. Eslrato basal en bosqae puro de lenga, sobre antiguo cordon morre- 
nico. La composicion dc csta comunidad se indica cn el cuadro N? 11. La foto 
N? 29 rcprescnta la composicion dc csta asociacion, mostrando un stand con 
Polyslichwn mohrioides (especic accidental) asociado con Acaena ovali folia y 
Viola maculata.

CUADRO N9 ii
Especies

12Acaena ovali folia ........................
Viola maculata ............................
Blechnum penna-marina ..........
Osmorrhyza obtusa ...................
Musgos .......................................
Berberis buxifoUa ......................
Myoschilos oblongum ..............
Suma ..............................................
Suelo desvegetado .....................
Total .....................................

10
6
3
3

1
38
62

100

3.1.4. Esirato hcrbdceo cn claros boscosos. En los claros del bosque, ocupa- 
dos por un malorrnl tic den.sidad relalivamentc alia, la coberiura herbacca es 
coniciilcmcnlc pobre y discunlmua y sc cnaicnlra formada por Actinia ovulifoliti, 
lilccluut/n penna-marina, Anemone mnllifida, Viola maculata, Osmorrhyza obtusa, 
Lathyrus magellanicus, Veronica serpyllifolia, Vicia sp., Poa jueguiana, Codo- 
norchis lesson'd, Luzula sp. y Aira sp., aproximadamente en el orden de dominan- 
cia expucsto. Resulta difi'cil determinar mas exactamente su verdadero rango, de- 
bido a su distribucion determinada por variables en la disponibilidad de iluminacion 
y humedad.

*
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3.1.5. Estruio lurhaceo dc! mutorral dc cdtura cn zoncis dc basque de Icngu. 
Debido a quc csta comunidad constituyc una dcr.sa agrupacion arbustiva, los 
componcntes dc su ccbertura herbacca sc cntremczclan con los arbustos y sola- 
mcntc lapizan cl suclo cn los cscasos claros cxistcntcs cntrc cilos.

Los rcsultados quc sc rcficrcn a componcntes hcrbaccos dc csta asociacion 
sc presentan cn cl Cuadro 12, dcsglosados dc la informacion obtenida cn las 
lineas dc mucstrco cn quc sc midicron arbustos y hierbas.

CUADRO N?

Espccics 1 2 S x

. t cacna pimiuti/ida 
Anemone nudtifiila 
Lathyrus magcllanicus 
Viola maculata 
Osmorrhyza obtnsa 
Geranium biflorum 
Elymux patagonicus 
Poa fuegiana 
Eestuca sp.
Luzula chilensis 
Phacclia magcllanica 
Taraxacum gillicsii 
Cerastium arvense 
Suma
Suclo desvegetado 
Cubierta arbustiva 
Total

6,55 8 13
5 3 4,08
3 5 8 4,0
2 4 6 3,0
2 4 6 3,0
3 1,53
3 3 1,5

3 1,53
•> -> U)
2 2 1,0

1 0,51
1 0,51

0,51 1
37 28 65 32,5

2 5 3,57
63 72 135 37,5

100 100 100,0200

3.1.6. Comunidades herbdeeas de jaldcos eu zona de parques. En los faldeos 
aridos dc la zona dc parques, la cobertura herbacca csta formada por las si- 
guiemes espccics, con los valores de abundancia y cobertura (estimacion total), 
quc sc indican:

Geranium biflorum ..........
Rumex acetosella ..............
Geum magellanicwn ........
A ira caryophilea ...............
Tri folium re pens ...............
Galium aparine .................
Plantago lanceolaia ..........
Taraxacum gilliesii 
\'i* la uigiicnus
Stsyrinchium sp....................
Elymus patagonicus ..........
Arjona tuberosa ................

.... 3 Acaena pinnatifida .........
Veronica serpyllifolia .........
A nemone multifida ..........
Vulpia sp...............................
Armenia maritima ..............
Collomia biflora ................
T rise turn spicatum ..........
Cerastiam arvense 
Ab’i'Ct lints aiilarcllcus
Anlenaria chilensis ..........
Hypochoeris radicala.........

3 o
... 2 2

2 2
2 1
1 1

1 1
+

....  ++|

La existencia dc espccics exoticas csta indicando los efectos de la altera- 
cion dc csta comunidad por cl pastorco.
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A mayoros alturas la cobcriura sc cmpobrccc, cstando formada principal- 
mcnic por:

Ci'raniiim hiflonmi .........
Acacua integerrima ........
Ar/mria mciritiiua ..........

... 3V ul pi a sp...........................
Conyza chilensis .......... I

1

En igualcs condiciones pcro cn sitios mas humcdos, como los cncontrados 
on las icrrazas a media falda dc los cordoncs quo forman la Sierra de los Cristales, 
la cubierta herbacea esta formada por:

2Geraniim: hifloni/n .........
Poa preuensis ..........
Acaeiui pinnalijUlu .........
ILleocharis sp......................
Epilohimn australe ..........
Taraxacum officinale........
Polystichum morhoides ................ +

9Geum magcllanicum . .
Trifolium repens..............
Osmorrhyza ohlusa ........
Armeria maritima
Car ex sp............................
Jiypochoeris radicata......
Galium aparine ................

to

1l
.... 1

.... + ++.... +
3.2. Comunidades disclimax.

3.2.1. Disclimax piricos en hosques a baja altura. La composicion dc las 
comunidades herbaccas en cstas condiciones cs bastantc similar cn los distintos 
tipos de bosques, sin embargo sc presentan cicrtas variacioncs rcconocibles y 
determinadas por la disponibilidad dc agua cn cl suclo.

En sitios con suclos que presentan buena capacidad dc retencion dc hume- 
dad, como los forestales desarrollados sobre substrates rocosos, forman esta co- 
munidad las especies siguientes:

i

Musgo (Polytrichum)
Poa pratensis ...............
Rumex acewsella .......
Acaena ovalifolia ........
Epilobium australe ......
Sagina procumbens ....

.... 3.... 3Marchantia berteroana ......
Blechnum penna-marina ....
Poa fuegiana ..................
Urtica magellanica .............
Cerastium arvense .............
Vi cl a nigricans ...................
Stellaria cuspidata ..............

2o
11

....... 1

..... +

..... +

.... +

1
.... +

+

Se encuentra tambien reproduccion herbacea de:

Ribes magcllanicum 1Berberis buxifolia 1

En los lugares mas aridos, como aquellos con suelo arenoso y/o expucstos 
al cuadrante Norte, se encuentran, en cambio:

2 Viola maculata ...........................
1 Rumex acetosella ........................

Blechnum penna-marina ........... 1
Antenaria chilensis ....................... +
Cerastium arvense .........
Berberis buxifoTnx ........................ -j-

Acaena oval folia ..................
Empetrum rubrum .............
Veronica serpyllifolia ........
Taraxacum gilliesii .............
Epilobium australe .............
Ribes magcllanicum ............

2
1

1

.... +
+

Es sin embargo, muy frecuente encontrar estas dos fases distribmdas en 
forma de mosaico y aim integrandose en localidades determinadas.
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3.2.2. Discliu:.!Xi'.s piricos cr, basques v inalorrales dc lerrenos alios. Sc 
cncucntra una coniuniuaJ hcrbacca formada por:

2Viola iiiaciilcUa
Buccharis paicigonica.........
Elymus putagor.icus .........
Deschampsia kingii .......
Empclntm rubruni ..........
Luzulci chilensis ................
Card online glacialis 
Calceolaria hi flora
licrheris hu.xifolia..............
Chilio/riclduni diffusion

2Anemone nudtijida ..........
Geranium hijlorttm.............
Pernettya nmcronata .........
Lathyrus magellanicus ......
Poo pratensis ........................
Escallonia rubra ..................
Poa fiteguiana ...................
Phacelia magellauica...........
Fesiuca.................................
Senecio palagonicus .........

3.2.3. Sucesidn en substralos ncoglaciales. Los pcriodicos avanccs del frente 
del glaciai- Moreno hacia el lado opuesio del Canal de los Tcmpanos destruyen 
los bosques establecidos sobre las morrenas frontales correspondientes a su pc- 
n'odo anterior de reavances, que ban dado origen a suelos forestales de textura 
ripio-arenosa. Despues de cada penodo de retroceso se inicia un proceso de su- 
cesion vegetal, que corrientemcnte no progresa mas alia de la etapa herbacea, 
pues cs periodicamente eliminado por los nuevos avances.

Estas ctapas cstan formadas por:

22
12
11
11 +1

+.... + ++ ++ +...  +

2Acaena ovalifolia .................
Anlenaria magellanica ...........
Poa fuegiana ............................
Draba magellanica ................
Berberis buxifolia .................
Cerastium sp..............................
Chiliotrichium diffusion .........

3Viola maculata ................
Veronica serpy Hi folia......
Rionex acetosella ..........
Sagina procumbens.........
Liquenes ............................
Cerastium arvense ..........
Escallonia rubra ...............

22
1
1
11

-i-.... + +- t

DISCUSION

1) COMUNIDADES ARBOREAS

Las tres comunidadcs arboreas encontradas en la zona del canal de los Tern- 
panos y Brazo Rico del lago Argentine (denominadas provisoriamente A, B y C) 
presentan ciertas semejanzas y diferencias que se destacan de ios cuadros presen- 
tados.

Semejanzas

Entre las semejanzas se pueden mencionar las siguientes:

1) Dominancia. En las tres, Nothofagus pumilio es la especie dominantc, 
lo que las ubica dentro de un tipo climatico comun.

2) Didmetro. En todas cllas cl diametro medio de los arboles es bajo y estos 
muestran una marcada tcndcncia a agruparse en las clases con valores inferiores, 
lo que indica que son bosques relativamente jovenes y con una tendencia hacia 
la coetancidad, como se indica en el Cuadro N? 12 y Figura N° 3.
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Fig. N?2

PORCENTAJE CE ARBOLES POR CLASE DE DIAMETRO
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Fig. N?3

PORCENTAJE FOR ESPECIE EN CLASES 
DE DIAMETRO7.
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C U A D R O N'? 1 2

PORCENTAJE DE ARBOLES EN CEASES DE DIAMETRO

BosqueBosqueBosqueCloses ue 
iliiunetro

Valor
medio CBA

26,00
29,00
25,09
10,04

36,26 
i 6,25 
16,25 
10,00

26.7110,0 -
15.1 -
20.1 -
25.1 -
30.1 -
35.1 -
40.1 -

15,0 12,59

1S.3420.0 17.5
22.5
27.5
32.5
37.5
42.5

23,34 
11,67

25.0
30,0

4,003,758,3335,0
2,002,4940.0 5,00
1,0045.0 3,33

1.2445.1 50.0 1,6647.5
I 3,7550.1 55.0 52,5

2,0055.1 - 60.0
60.1 - 65.0
65.1 - 70,0
70.1 - 75,0
75.1 - 80,0
85.1 - 90,0 

115,1 - 120,0

57,5
1.2462,5

67,5 2,49
72,5 2.49
77,5 1,66 1,24

1,2487,5
117,5 1,24

Total 100,04 99,93 99,13

3) Edad. A1 considerar el diametro como funcion de la edad, se dcstaca la 
predominancia de arboles jovenes y la notoria escasez de ejemplares viejos.

Estas caracterfsticas parecen indicar que las condiciones ambientales no sen, 
en general, las optimas para el desarrollo de Noihofagus punulio, y que la re- 
produccion se establecena por “oleadas” que parecen, en estas condiciones, estar 
determinadas por la incidencia de anos con una mayor disponibilidad de humedad. 
En este caso el excelente desarrollo encontrado en algunos espeefmenes, podria 
ser atribufdo a condiciones locales, como fertilidad del sitio forestal, disminu- 
cion de la competencia, mayor disponibilidad local de agua, etc., considerandose 
la incidencia del valor limitante de humedad insuficiente solamente sobre la re- 
produccion.

Diferencias

Las diferencias encontradas en los tres tipos de bosques analizados se re- 
fieren principalmente a:

1) Dominancia relaiiva. Si bien los tres estan dominados por la misma espe- 
cie, solamente en el tipo de bosque C, ella adquiere el caracter de exclusiva.

En el tipo A, representa el 83,33% en numcro de arboles y el 94,50% en 
area basal. En este mismo bosque N. betidoides alcanza a un 4,12% del area 
basal y al 15,00% en numcro de arboles y Eniboihritim coccineit/n cl 1,66 y 1,48 
respectivamente. Esta ultima especie puedc considerarse como un componente 
del cstrato arbustivo superior, que en condiciones favorables llega a constituir el 
el estrato arboreo inferior o el medio.

i

l

El tipo B, tiene en cambio, caracterfsticas que lo difcrencian en cuanto a 
composicion flonstica, correspondiendole el 70,31% de area basal a N. pumilio

i
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v cl 73.75% cn numcro dc arbolcs per hccidrca, mientras que N. bctuloides al- 
canza al 20.08% dc! area basal y al 15,00% del numcro dc arbolcs; Drimys win
ter/' y Maytenus nu/^ellanica, ausentes cn los olros lipos dc bosque, alcanzan va- 
lorcs dc 8,75 y 0,95% del area basal y 6,24 y 2,50% respcctivamcntc para nu
mcro dc arbolcs.

2) Dicunetro. Aunque, como ya sc indico, los diametros medios dc los Ires 
lipos dc bosques son pequenos, sc preseman cn clios algunas difcrcncias que cs 
intcrcsanic dcslacar y que sc observan claramcmc cn las i'iguras 3 y 4.

2.1. Bosque tipo A. Presenta un diamclro medio dc 23,07 cm., corrcspon- 
diendolc 22,94 a N. pumilio, 35,60 a N. betuloides y 25,00 a M. niagellanica. 
En cuanto a la distribucion por clascs dc diamclro, llama la atcncion la rcduccion 
del numcro cn la clasc dc 17.5 cm. cn comparacion con la que 1c antcccdc y la 
que le siguc. Desde la clasc dc 27.5 cm. los porcenlajcs dc arbolcs disminuyen cn 
forma esealonada hasia la clasc dc 47,5 cm. prcscnlandosc un pequeno porccn- 
lajc (19,5%) cn la clasc 77,5, no habiendo arbolcs dc diametros mayorcs.

2.2. Bosque tipo B. En cuanlo al porccntaje dc arbolcs por clasc dc diamc
lro, cstc lipo cs cl que mas sc asemeja a un bosque dc reserva, caractcrizado por 
un numcro alto dc arbolcs cn las clascs inferiorcs dc diamclro y uno pequeno 
cn las medio-aitas. Su diamclro medio cs cl mayor dc los Ires, llcgando a 25,80 cm. 
y corrcspondicndolc a N. pumilio, tambicn cl mayor dc los promedios, con 
26,70 cm. N. betuloides alcanza a 46,00 cm. como promedio, D. winter'/, a 26,90 
y M. magellanica a los 12,90 cm.

2.3. Bosque tipo C. La distribucion del porccntaje dc arbolcs por clasc dc 
diamclro, representa cn esie un bosque dc tipo coctaneo juvenil, con una fuertc 
prcponderancia dc diametros en las clascs inferiorcs, aunque hay un 2% cn la clasc 
de 57,5 cm. El diamclro medio del bosque cs dc 21,50 cm. o sea, cl menor dc 
los tres.

3) N/imero de urboles por hecturea. Estc numcro, al igual que la distancia 
media y cl area media (todos expresion dc la densidad), varlan notablcmcntc cn 
los tres tipos de bosque, as! al ordenar los datos referentes a cstos valorcs del 
cuadro N? 4, sc obtiene que:

CUADRO N? 4a

Tipos N"/Hd Dis/, me- Area me- N? Not.
ilia m. ilia m2 pumilio

% Otras especies 
N°/Hd %

Compo-
siciun

83.33 195,04 16.66
73,74 384,78 26.26

100,00 0,00 0,00

Semi-mixio
Mixto
Pure

A 1.170,27
1.465,36
3.144,65
1.926,76

2,923 
2,616 
1,784 
2,661m 6,184 nr.

8,548
6,825
3,181

975,23
1.080,58
3.144,65

B
C
x

Al considcrar la composicion dc los tres tipos de bosque cn relacion con 
los valorcs numericos (N9/Ha. y %) dc sus especies constituyentes, sc destaca 
que el pure presenta la mayor densidad, el semimixto la menor y el mixto la in
termedia, con un valor cercano al promedio (1.926,76 arboles y 6.184 m2. dc area 
media).
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4) Area hasal. Los valores relatives al A B dcsglosados del Cuadro N? 4 
se presentan en el 4 b.

CUADRO N9 4b

Conipo:.ici6nTipos % %A B m2 N. pumilio Otrus spp.

Scmi-mixlo
Mixto
Puro

5,503.3256,05
87,67

115,23
86,35

94,50
70,31

100,0

A 59,37
124,63
115.23
99,74

36,96 29,69B
C
x

Al considcrar el area basal total como expresion bidimcnsional dc la biomasa 
arborea dc la comunidad forestal, se aprecia que el bosque mixto cs cl quo pre- 
senta la mayor cantidad dc energfa fijada en forma dc materia organica, cl puro 
la siguiente y el semi-mixto la inferior.

Si sc considcra solamcnte el A B corrcspondicntc a N. pumilio, se cncuen- 
tra que, como cs logico, la mayor corrcsponde al bosque puro, la mcnor al semi- 
mixto y que el mixto presenta un valor muv ccrcano al promedio dc los tres 
(86,35 m2).

El cuadro N° 14 y la figura N? 5 muestran la distribucion de las areas basales 
por clases de diametro en los tres tipos de bosque.

CUADRO N? 14

Tipo A

AB Total m2W/HaAB cm2RadioDAP

3,8301
5,1615

11,8489
8,1099
8,1717
6,4611
5,5326
3,4555
9,1987

122,71
240.53
433,74
593,96
829,57

1.104,47
1.418,63
1.772,06
4.717,31

312,13
214,59
273,18
136,54
97,54
58.50 
39,00
19.50 
19,50

6,2512.5
8,7517.5

22.5 11.25
13.75
16.25
18.75
21.25
23.75
38.75

27,5
32,5
37,5
42,5
47,5
77,5

Tipo B

12,5 6,536,25 122,71
240,53
397,30
593,96
829,57

1.104.46 
1.772,06 
2.164,76 
3.056.33
3.578.47 
4.128.26 
4.717,31 
6.013,21

10.843,42

531,24 
238,07 
238,07 
146,51 
54,95 
36,62 
18,3 1 
54,95 
18,31 
36,62 
36,62 
18,31 
18,31 
18,31

17.5
22.5

8,75 5,72
11.25
13.75
16.25
18.75
23.75
26.25
31.25
33.75
36.25
38.75
43.75
58.75

9,44
27,5 8,66
32,5 4,56
37,5 4,08
47,5 2.1 1
52,5 11,91
62,5 5,50
67,5 13,24

15,2772,5
77,5 8,49
87,5 10,82

19,52117,5
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Tipo C

10,00
21,82
31,20
20,55
10,44

817,61 
911,95 
786,16 
345,90 
125,79 
62,89 
31,45 
62,89

122,71
240,53
397,30
593,96
829,57

1.104,46
1.418,63
2.595,40

6,2512.5
8.7517,5

11.25
13.75
16.25
18.75
21.25
28.75

22,5
27.5
32.5

6,9537,5
4,4642,5

16,3257,5

A pesar tie las irregularitlades cn la distribucion se aprccian las difcrcncias 
encontradas y las tendencias hacia tipos dctcrminados dc bosquc cn cada uno de 
las comunidadcs mucstrcadas.

4.1. Bosque tipo A. La curva muestra una tcndcncia hacia un bosquc dc tipo 
coctaneo juvcnil con remancntcs dc diamclro medio-alto dc N. betuloides, quc 
aparcccna como relictal dc una ctapa serai anterior.

4.2. Bosque tipo B. En la curva representativa dc csta comunidad sc apre- 
cia una tcndcncia hacia la bimodalidad, con un primer maximo ccntrado cn las 
closes dc diametro de 22,5-27,5 y terminando en la clase 47,5, para aparcccr 
luego una Imea de puntos scparadcs que sugieren el comienzo de una curva 
sigmoide (teoricamcnte representativa de un bosque discoetaneo maduro), entre 
las closes dc 47,5 a 117,5 cm. y que se estabilizana alrededor de esta ultima.

Esta bimodalidad representana un bosque discoetaneo, cn el que, en cuanto 
a area, dominan individuos de dos grupos de closes de diametro o de edad.

4.3. Bosque tipo C. For la forma dc la curva resultante, estc bosquc da la 
impresion de ser un renoval, mas o menos coetaneo, o con closes de edad muy 
ccrcanas y con un porcentaje bajo de sobrevivientes aislados de los arboles se- 
milleros que originaron la renovacion del bosque. No se encuentran, sin embargo 
evidencias en su area, de que el bosque original haya sido destrmdo por incendio, 
que de haberse producido, debena ser muy anterior al descubrimiento del area 
por el hombre moderno y no atribuible a los pobladores indfgenas primitivos, 
que por ser tchuelches evitaban el bosque y tampoco lo incendiaban. La probabili- 
dad de que haya sido originado por causas climaticas es muy ppco posible, debido 
quc en el area las tormentas electricas son casi desconocidas y cuando se pro- 
ducen son acompahadas dc fuertes aguaceros. Qaeda, solamente, la posibilidad 
dc quc la dcstruccion del bosque primitive haya sido causada por efectos dc fluc- 
tuacioncs glaciales. Es dudosa la suposicion de que antes del establecimiento del 
bosquc actual, el area haya estado siempre glaciada, pues el bosque de tipo B sc 
establecio con mucha anterioridad.

Reproduccion >’ establecimiento del bosque

La escascz de reprotluceidn ohservada cn las comunidadcs boscosas se pucile 
alribuir a cfcclos de la inleiaceidn de una pluviomclna relalivamenlc baja para 
cl optimo dcsarrollo de sus cspecies constituycntes con la alta densidad dc las 
masas arboreas, lo quc implica una fuerte disminucion dc la luminosidad y un 
suelo con grandes acumulaciones de hojarasca en su superficie, que absorbe y 
pierdc humedad rapidamente, lo que dificulta la germinacion y el establecimiento 
de las semillas. A estas mismas causas se puede atribuir la baja densidad del 
estrato herbaceo.
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En los lugarcs, on cambio, dondc csias condicioncs no sc prcscntan, como 
son los tcrrcnos accidcntalmcntc dcsforcstados por inccndio o aqucllos cn los quo 
el bosquc ha sido destrufdo por accion glacial, sc cncucntra una abundantc rc- 
produccion dc N. puniilio, que cs capaz de sobrevivir los cl'cctos de la compctcncia 
do los integrantcs de la cubicrta herbacea, quc gcneralmente alcanza un alto grado 
dc dcnsidad.

Basques secos a aril las del Lago Roca

Los diametros maximos dc arbolcs seccs medidos a orillas del Lago Roca, 
indican claramcntc quc cl bosquc cxistente antes dc iniciarsc la nueva scric dc 
avanccs rccesionalcs del glaciar Moreno, era claramcntc discoctanco y maduro. 
Su clasc mas alta dc edad, corrcspondicntc a los mayorcs diametros cncontrados, 
cs dc 253-26S ahos al momento dc morir, o sea cn 1940, como consccucncia dc 
la formacion del primer dique dc hielo cn cl Canal dc los Tempanos.

2) COMUNIDADES ARBUSTIVAS

Comunidades climax

2.1. Eslratos arbustivos del basque. La composicion dc cste cstrato vana 
poco en los tres tipos de bosquc cstudiado. En todos ellos sc puede dividir cn su
perior e inferior. Si se desestiman los cstadios juveniles de los constituyentes del 
estrato arboreo, el arbustivo superior se caiacteriza por la asociacion Berberis ili- 
cijolia - Ribes magellanicum y el inferior, por aquclla dominada por Pernettya 
mucronata - Myoschilos ablongum. Ambos presentan manifestaciones locales en 
las cuales otros de los constituyentes de la asociacion alcanzan el range de domi- 
nante.

2.2. Matarrales en claros bascosas. Las comunidades arbustivas climax en- 
contradas cn los claros boscosos presentan corrientemente una composicion va- 
riada, determinada por los efectos de factores habitacionales diferenciales. Sin 
embargo, la asociacion tipica esta dominada por Baccharis patagonica Pernettya 
mucronata y Empetrum rubrum, en orden decreciente de importancia. En los sitios 
mas humedos es frecuente cncontrar Berberis buxifolia como subdominante. Cual- 
quiera de las especies mencionadas anteriormente, exceptuando a Embothrium 
coccineum y Maytenus magellanica pueden, en condiciones locales, asurnir el 
range de dominantes cn areas mas o menos extensas. Estas dos especies, sin 
embargo y creciendo en forma de arbustos altos a pequehos arbolitos, pueden 
llegar a formar comunidades de mediana densidad en extensiones reducidas y co
rrientemente no sc asocian entre si, apareciendo E. coccineum en sitios con mejo- 
rcs condicioncs dc drenaje quc M. magellanica.

2. 3. Matarrales en terrenas altos de zona bascasa. La composicion dc cstc 
tipo dc matorralcs sc indica en cl Cuadro N? 8. La asociacion encontrada pre- 
senta un 30% dc frccuencia dc Baccharis patagonica 19% de Pernettya mucro
nata y 15% dc Berberis buxifolia.

2.4. Matarrales del parque de lenga. En el Parquc de Lenga se encuentxan 
las siguientes comunidades:

1) Berberis buxifolia - Ribes cucullatum, en sitios pantanosos.
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2) Berbcris huxijolia - Chiliotrichhini dijy.isum, on si tics con condicioncs mc- 
dias dc hunicdad y scparando las manchas dc N. pitmilio quo consutuyen cl parquc.

2.5. M a tor rules cle la zona estepuria. Los maiorrales xc so Titos dc la provincia 
biotica dc la Estepa Patagonica. cstan rcprescmados por las siguientcs asociacioncs:

1) Discaria serratifolia w:\r.discolor - Rides cuciillatinn, on sitios humcdos por 
rctcncion dc agua a media altura cn los faldcos.

2) Berberis heterophylla - Discaria serrratifolia var. discolor, cn lugarcs aridos 
cn la misma ubicacion.

3) Mulimun spinosum - Discaria serrati folia var. discolor, que constituyc 
la base del li'pico matorral xerofito, al cual sc asocian, cn ciertas condicioncs: 
cspccics dc Anarthrophyllum y Rides cncitllatum.

Comunidades discltmax

2.5. Matorrales de bosc/nes c/tte/nados. Los matorralcs disclnnax cnconlrados 
cn sitios cn que cl bosque ha sido dcstruido por inccndios presentan tina variada 
composicion. la que csta corrclacionada con cl grado dc dcsarrollo del proccso su- 
ccsional y la naturaleza del substrato, asi sc pueden rcconoccr las siguientcs eta- 
pas: Sobre suclos dcsarrollados a partir dc substrates arenosos: Primera ctapa 
arbustiva, dominada por Baccharis patasonicu.

Segunda, dominada por la asociacion B. patagonica - Cfdliotrichium diffusion 
y la aparicion dc Emdothrium coccineum.

Tercera, sc agrega Berberis buxifolia, que llega a ser dominantc, desapare- 
cicndo Baccharis y agregandose otras cspccics, como Berberis ilicifolia, Pernettya 
mucronata y Empetrum nibnon.

Cuarta, que puedc scr considerada como la ultima de las arbustivas y cn la 
cual aparccc Escallcnia rubra, que sin embargo, no adquicre la categona dc domi
nantc y abundantc reproduccion de Nothofagus punulio. Los dominantes son los 
mismos que cn la ctapr anterior.

Sobre suclos constrmdos sobre substrates rocosos:

La primera ctapa arbustiva csta dominada por Pernettya mucronata, que 
sc asocia con Empetrum rubrum.

Segunda, Berberis buxifolia comicnza a reemplazar a los dominantes, que 
van, poco a poco, adquiriendo el range de cspecies asociadas.

Tercera y ultima antes del aparecimiento del bosque, caracterizada por cl 
establccimiento dc Berberis ilicifolia y Escallonia rubra, que crean condicioncs 
favorables para la implantacion dc reproduccion de N. pumilio.

3) COMUNIDADES HERBACEAS

Comunidades climax

3.1. Estrato basal del bosque semi-mixto. Esta dominado por Osmorrhyza 
obtusa con un valor de frecuencia del 18,7% y con la que se asocian Acaena ova-
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lifolia, con cl 7,3% y Viola maculala, con 5,6% y las dcmas cspccics indicadas 
cn cl Cuadro N? 9, con los valorcs ahi scnalados.

3.2. Estnilo basal del basque mixta. Sc cncucntran como dominantes divcr- 
sas cspccics dc musgos (no idcntificados), con un valor dc frccucncia del 21%, 
asociados con Viola maculala, con 12%; Acaena ovalifolia con casi 10,5% y 
las otras cspccics indicadas cn cl Cuadro N? 10.

3.3. Estrata basal del basque pura de leu pa. Es cl mcnos denso dc los tres 
y lo domina la asociacion Acaena ovalifolia - Viola maculala, con valorcs dc 
frccucncia dc 12 y 10%, rcspcctivamcntc. Exccptuando lilechnum penna-marina, 
que presenta un valor medio dc frccucncia del 6% y llcga cn muchos sitios oscuros 
y humedos a adquirir importancia como dominantc local, las oiras cspccics indi
cadas cn cl Cuadro N? 11 alcanzan valorcs muy inferiorcs a los dc los dominantes.

3.4. Estrata herbdceo en claros boscosos. En estas condicioncs domina la 
asociacion Acaena ovalifolia - Blechnum penna-marina, a los que sc mezclan 
varias otras cspccics.

3.5. Estrato herbdceo del matorral dc ahura. Es diffcil determinar la domi- 
nancia cn csta asociacion, debido a que, como ya sc expuso, la densidad dc la cu- 
bierta arbustiva determina muy diversas condicioncs dc iluminacion y protcccion. 
Aparcccn como dominantes, cn lo que sc reficre a valor dc frccucncia, las siguicn- 
tes cspccics: Acaena pinnatifida, con 6,5%: Anemone multifida, con 4%; Lathy- 
rus magellanicus, con 4%; Viola maculala y Osmorrhyza obtusa, cada una con 3%.

3.6. Comunidades herbdeeas de faldeos en zona de parques. En los faldcos 
inferiorcs, forman la cubierta herbacea: Geranium biflorum, Acaena pinnatifida 
y Rumex acetosella, con un valor de estimacion total (abundancia y cobertura) 
de 3, a los que sc asocian las diversas cspccics indicadas anteriormentc.

En sitios sccos, a mayor altura, la asociacion esta dominada por Vulpia spp. 
y Geranium biflorum, con valorcs de 3 y 2 rcspcctivamcntc.

En sitios sccos, a mayor altura, la asociacion csta dominada por Vulpia spp. y 
Geranium biflorum, con valorcs dc 3 y 2 rcspcctivamcntc.

En lugarcs mas humedos a iguales alturas, dominan Geum magellanicum, 
Geranium biflorum y Trifolium repens, con valorcs de 2.

Comunidades disdimax

3.7. Disclimaxes piricos en basques a baja altura. Sc cncucntran las siguien- 
tes asociaciones:

Sobrc suclos con buena capacidad dc rctencion dc agua, desarrollados sobre 
substrates rocosos:

Marchantia berteroana y Polytrichum sp., con un valor dc 3 cada uno, aso
ciados con Blechnum penna-marina y Poa pratensis, con valor 2.

Sobrc suclos arenosos, desarrollados sobrc depositos morrenicos:

Acaena ovalifolia y Viola maculala, valor 2, cada uno.
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3.8. Discllmaxes piricus cn boson, s v inatorralcs tic allura. En cstas condi- 
cior.es sc encomro una asociacion relativamcnte complcja, en la que aparcccn 
como dominantes, corrientementc distribuidos en mosaico: Anemone /nultifula, 
Viola niaculaia y Geranium bijlorum, con valores para estimacion total de 2 y 
abundante reproduccion. en estado hcrbaceo. de Baccharis magellanica y Pernettya 
mucronata, tambien ambas con un valor 2.

3.9. Succsibn en subsiratos neoglaciales. Es diffcil estableccr el order succ- 
sional do etapas herbaceas sin observaciones periodicas, sin embargo, el curso de 
este proceso parece desarrollarse en el siguiente order:

Cerastium arvensc - Cerastium sp. - Poa fuegiana 
Antenaria chi leu sis

Sagina procumbcns - Draba magellanica 
Viola macula la - Rumex acetosella - Lfquenes 

Veronica serpyllijolia 
Acaena ovalifolia 
Berberis buxifolia 

Chiliotrichium cliffusum 
Escalllonia rubra

CONCLUSIONES

De lo expuesto en Descripcion del Area y Discusion se pueden extraer va- 
rias conclusioncs que se exponen a continuacion:

CLIMATOLCGIA

El clima general del area en estudio corresponde estrechamente a las divi- 
siones determinadas por FUENZALIDA (1967) basadas en la clasificacion de 
Koppen, para territorio chileno a latitudes equivalentes.

Estos tipos climaticos estan determinados por la ya mencionada disminu- 
cion de precipitaciones en sentido Oeste-Este, actuando en una zona microter- 
mica con escasas oscilaciones de la temperatura, en la que las caractensticas del 
relieve ejercen una influencia muy notoria por sus efectos sobre el enfriamiento 
adiabatico del aire. Este se hace evidente principalmente en la seccion mas occi
dental del Parque Nacional, donde determina sumas anuales de precipitacion muy 
altas en comparacion con las recibidas en su seccion oriental. En esta ultima, 
caracterizada por una marcada deficiencia hfdrica, cualquier aumento de precipi
tacion trae aparejados cambios considerables en su composicion vegetacional, asi al 
aumentar las precipitaciones por efectos adiabaticos sobre los cerros de la Faja 
Sub-Andina Oriental, aparece inmediatamente el bosque de lenga, sin embargo, a 
medida que aumenta la distancia hacia el Este desde la cordillera, este efecto 
va disminuyendo hasia desaparecer, asi ya no se manifiesia en las altas eumbres 
dc c:.ln I'aja cxislculc:; inudio aulei dc llcpar al iio (i'ciilinchi.

Del analisis de las informaciones aportadas, tomando en consideracion lo 
ya expuesto respecto a no Turbio y las informaciones sobre sumas anuales de pre
cipitacion de localidades cccidentales. se puede considerar que en la seccion Sur- 
occidental del Parque Nacional Los Glaciares y terrenos adyacentes, se encuen- 
tran las cuatro siguientes zonas climaticas:
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Vista acrca del comienzo del glaciar Moreno on cl Campo de Hielo Patagonieo Sur al occi- 
dente del Lago Argcntino. Foio Serv. Aereo Fotogrametdco.

*
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1) Ciinui dc Uiclo por cjccto dc ulliini {EFU). Induyc cn su area tanlo a 
ios terrenos glaciados como a ios icrriiorios mas altos dc ias cum ores que pcima-

librcs dc nieve y hiclo durante todo o parte del periodo estival, pero cn los 
que por cfcctos dc la altura no existc :'.i suclo ni vegctacion organizada, siendo, 
cuando esta existc, formada por cjcmplarcs mas o mcnos aislados dc Ifqucncs y 
cubicrtas musgosas o dc algas, ralas y dc rcducida extension.

2) CUnia Teniplado - Frio con Oran Humedad (Cfc). Encontrado cn hi region 
mas occidental, principalmcnte cn los alredcdorcs del Seno Mayo, dondc la pre- 
cipitacion supera los 1.200 mm. anualcs y la vegctacion corrcspondc a bosques 
perennifolios dominados por Not/iofagus he ml aides.

3) Clinm Trasandino con De^eneracidn Esteparia (ET). Es cl correspondientc 
al area de mayor interes para cstc cstudio. corrcspondicndo a las iocalidadcs ca- 
racterizadas por los bosques deciduos dominados por Notlwfagus pumilio, con 
precipitaciones del orden dc 400 a 900 mm. anualcs.

Se estima posible que dentro del area de este tipo climatico y especialmente 
en aquclla del Templado-Fno con Gran Humedad, se encuentren extensiones, dc- 
terminadas principalmcnte por la allitud y sus cfcctos sobre cl aumento de preci- 
pitacioncs y disminucion de los vaiores termicos, que corrcspondan al CUnia de 
Tundra Isotennico (ETi, logicamente, de extension rcducida.

4) CUnia de Estepa Frio (BSk'). Encontrado cn la seccion mas arida, co- 
rrientemente sobre terrenos mas o menos planes de origen fluvio-glacial, princi- 
palmente terciarios y cuaternarios y aquellos de cordones morrenicos, mesetas y 
sistemas orograficos mas antiguos, con precipitaciones anualcs del orden de los 
200 mm.

neccn

La distribucion de estos tipos climaticos, basada en las informaciones dis- 
ponibles, las Provincias Bioticas que los caracterizan y las modalidades del re
lieve, que actuan como factores impertantes en su distribucion especial, se indican 
en el Mapa N° 2.

Con fines comparatives se presenta en la Fig. N9 1, los hiterografos para las 
localidades mencionadas en el capitulo Climatologia de Descripcion del Area, agre- 
gandose los de Punta Arenas, localidad usada como base para la caracterizacion 
de la zona climatica de tipo Trasandino con Degeneracion Esteparia, por FUEN- 
ZALIDA y correspondiendole una notacion, segun el sistema de DE FINA de
3? o
_2_H.y por lo tanto igual a la de Rio Turbio y el de Punta Duneenes, que caracte- 
27 3

32 2.
riza al Clima de Estepa Frio y al que le corresponderian los vaiores-—

GLACIALOGIA

%

I Cluciar Moreno

En consideracion a las informaciones anteriormente presentadas, se puede 
cstimar que el primer taponamiento del Canal de los Tempanos, producido en 
1917, no tuvo efectos perjudiciales para la vegctacion boscosa litoral del sistema 
del Brazo Sur, debido a que por su corta duracion no alcanzo a producir una ele- 
vacion del nivel de las aguas.
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Mapa N°2
ZCNA5 CUMaTICAS

El scgundo, ocurrido cntrc dicicmbrc dc 1934 y cncro dc 1935, I'uc tambicn 
do eorta duracion, por lo quo sc pucdc cslimar quo la subidu tic las aguas fuc in- 
suficicnlc como para habcr protlucido cfcctos Icialcs sobrc la vcgctacion.

Sin embargo, aqucl comcnzado cn julio dc 1939 y que sc rompio el 17 do 
febrero dc 1940, y que el que sc midio nor primera vez una altura do agua dc 
11,5 m. sobrc la cota normal, fuc en definitiva el que mato los bosques en las 
costas del Brazo Sur, Brazo Rico y Lago Roca.

Los cierres periodicos producidos con posterioridad han impedido el desa- 
Ho normal del proceso de succsion vegetal, impidiendo la regeneraeion del bos-

i
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incluso, manicnicndo considerables extensiones dei suclo lotidmentc des-que e 
vegelado.

La csiimacibn de una edad de 50 anus para los arboles mas bajos observados 
por HEIM (1951) sobre la quo scria la ultima morrena post-plcistoccnica al 
Estc de la frontal correspondiente al avance del glaeiar on 1942, indicarfa quo 
al considerar las observaeiones do MERCER (1965) sobre implantacion de ar- 
bolcs en substrates neoglaciales (aproximadamente 80 anos), se puede considerar 
que la depositacion de la morrena sobre la que se ban dcsarrollado, se debe 
haber efectuado hacia 1815.

Al ser correcta la hipotesis plantcada en la discusion del origen del bosque 
puro de lenga (tipo C) encontrado sobre el lomo de un antiguo cordon, aparen- 
temente correspondiente a una morrena lateral, a unos 3 Km. al interior de la 
costa este del Canal de Los Tempanos, habna que suponer que los mayores ar
boles, actualmente en la clase de diametro de 57,5 cm. habnan stdo los primeros 
en establecerse despues de la recesion glacial y tienen actualmente una edad pro- 
medio de unos 155 anos, o sea que el retroceso del glacial que la deposito debe 
haberse producido hacia 1735, pero como se indicara mas adelante, esta fecha 
es discutible.

Una fecha correspondiente a la recesion de un reavance glacial mas antiguo, 
cs la que obtiene del estudio de los relictos forestales secos a orillas del Lago 
Roca. En efecto, si estes arboles, los mayores de los cuales teman una edad entre 
253-268 anos a la fecha de su muerte (en 1940), fueron los primeros en estable
cerse despues de un retroceso quo libero su substrate del hielo, esta debe ha
berse producido hacia 1600. Esta fecha coincide con la fijada por MERCER 
(1965) para el gran avance del glaeiar Upsala. Este hecho estana indicando 
que, con toda seguridad, esc reavance debe haber sido comun para todo el sistema 
glacial del actual lago Argentine.

La hipotesis de LLIBOUTRY sobre el crecimiento de los glaciares de la 
hoya del lago Argentine y sus consecuentes avances recesionales, como una re- 
sultante del aumento de temperatura y por er.de de la evaporacion de las aguas 
del lago y su posterior precipitacion adiabatica, parece correcta, pues el receso 
de la mayorfa de los ventisqueros dependientes de las glaciaciones patagonicas, 
indicado por MERCER (1965, 1967 y 1970) y por varies otros autores, serfa 
la consecuencia visible de un continuado aumento termico en anos recientes.

EDAFOLOGIA

La exposicion de ETCHEVEHERRE concuerda con lo establecido por DIAZ, 
VALDES y ROBERTS (1960) y ROBERTS y DIAZ (1960) sobre la distri- 
bucion de las asociaciones de los grandes grupos de suelo y con la distribucion de 
los tipos climaticos de FUENZALIDA, lo que, como se vera mas adelante, con
cuerda tambien con la distribucion de las mayores unidades vegetacionales.

F1TOGEOGRAFIA

Al aceptar lo establecido por DICE (1952) sobre Provincias Bioticas en 
la region estudiada del Parque Nacional Los Glaciares y areas adyacentes se 
pueden reconocer las siguientes:
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I ) Dcsicno amlino. Encor.iA.do cn arc;;s alio-andinas, incluycndo terri
tories glaciados, nunaUiks, otros afioramientos del subsuato y terrenos desvegeta- 
dos por cfectos do la altura, cl ini a extremo o fisiografi'a do alta montana. No 
cxislc vegeta.cion organizada ni suclo. Su clima, on general, corrcsponde al de 
Hielo por Efecto de Altura. Las manifestaciones de vida vegetal ya fueron indi- 
cadas.

2) Tundra niagalldnicci *. En la region consideradti, esta provincia biotica re- 
presenta un area relativamente discontfnua, por estar determinada por cfectos de 
altitud sobre temperaturas y precipitaciones y principalmcme por la naturaleza del 
substrato. Sc la encuentra, por lo general, sobre territories mas o memos pianos, 
de origen glacial, con substrates impermeablcs y corrientementc con un horizonte 
glei, por lo que el suelo esta permanentemente impregnado en agua. Sc extiendc 
tambien ti sitios fuera del ambito andino, en los quo hay abundantes precipi
taciones y substratos semejantes, inclutdos en el area de otras provincias bioticas. 
Su comunidad vegetal caractenstica es la asociacion turbosa de Sphagnum mage- 
llanicu/n, que asociado con diversas cspecies forma turbales de aspecto pulvinado. 
Su clima corresponde al de Tundra Isotermico y sus suelos son corrientemente del 
tipo hog.

3) Praderas andinas. Tal como la provincia anterior presenta un area dis- 
contmua, con sus rcpresentaciones distribufdas en mosaico en cl territorio de la 
zona andina inferior. Ocupa corrientemente territorios con gran precipitacion, 
pero a diferencia de la tundra, se ubica en terrenos con pendientes suaves a mas 
o mcnos pronunciadas, dondc cl drenaje se produce por escurrimiento. Sus suelos 
son del tipo podzolico de pradera andina y su comunidad determinante esta 
caracterizada por Schoenus antarcticus, asociado con otras ciperaceas, lo que 
le confiere una fisonorma turboso-herbacea. Su clima, en general, corresponde 
tambien al de Tundra Isotermica.

4) Nano-janerojita alto-andina. Presenta tambien un area de distribucion en 
mosaico, confinandose preferentemente a acumulaciones coluviales, fondos ripiosos 
de valles y otros accidentes glaciales, hordes de los curses de agua provenientes de la 
fusion de los hielos y otros sitios con substratos rocosos fragmentados. Es diffcil ha- 
blar de cubierta vegetal, pues sus componentes se encuentran corrientemente muy se- 
parados y confinados solo a sitios favorables y protegidos. Se caracteriza por pre- 
sentar una asociacion en la que son comunes cspecies nano y microfanerofitas 
principalmente de Scnccio y Nassaitvia, como S. trifurcatus, portalesianus, marti- 
niensis, etc. y N. dentata, magellanica, pygmea, y otras, mas representantes de 
otros generos alto-montanos. Sus suelos mas comunes son litosoles poco desa- 
rrollados y frecuentemente las plantas arraigan en substratos ripiosos mas o mcnos 
enriquecidos por arenillas y limos glaciales.

5) Bosque' Magalldnico Deciduo. Es la provincia biotica cuya principal 
asociacion es la mas extensa y una de las mas caractensticas de la zona y en cuya 
area se centro cl presente estudio. Se extiendc en la region costera del lago Ar
gentine) ilenlro del Parque Nacional LOS GLACIARES, en la faja sub-andina orien
tal. Su area coincide con la del (’lima IVansadino con Dcgcucracibn Esicp;iri;i y 
con hi de los suelos pardo forestales acidos y pareittlmente con los pardo podzo-

* La Tundra Magallanica. a diferencia de la artica o verdadera, carece de un subsuelo per- 
manememente congelado. Sin embargo, el m.o del termino se justifica debido a las coin- 
cidencias fisondmicas exi^tentes, que incluyen su desarrollo en regiones microtermicas 
e hiper humedas sobre substratos de origen glacial Pleistocenico.

17.—Anaies
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licos. Su asrciacion ocoK'gica distintiva cs c! Bosc|uc Magallanico !)--aduo, fornia- 
do per Noihofa^us pimiilio, tVccucnlcmontc puro, pero cn algunos stands, asocitin- 
dosc con /V. bcntloidcs, Drimyx wintcri, y otras poctis cspecics, cn hajtis propor- 
cioncs. Estc bosque, si bicn sc extiende desde ci nivcl del !ago hasta alturas apro- 
ximadas a los 1.100 m. s. n. m., sc confina principalmentc a lerrenos dc oro- 
grai'ia ondulada a plana y faldcos con poca pendientc, por cllo cs raro 
trarlo cubricndo territories mas o monos exiensos cn lorma continmtda. A nivclcs 
ccrcanos a los 700 m. asumc una lorma achaparrada, con arbolcs bajos y tortuosos, 
tanto mas desformados por ofectos del vicnlo, bajas temperaturas y nieve, cuanto 
mas alto sc encuentren. Aunque cn cstc tipo dc bosque dc aliura adi|uicrcn cicrta 
importancia algunos arbustos dc su estralo medio, como Empctnmi ruhrum y 
P erne tty a niucroncita, quo incluso diferencian a la asociacion, cstas difcrcncias no 
justifican su inclusion cn una provincia biotica distinta. Dc igual mancra cn cl 
area mas arida de la provincia, dondc cl bosque adquicre el aspecto de parque, sc 
puede ccnsiderar que se presenta una asociacion diferente, siempre dominada por 
N. pimiilio, pero que tambicn pertenece a la misma provincia biotica. Estas sec- 
ciones pueden scr consideradas como “distritos bioticos”, incluidos en la misma 
provincia.

cncon-

6) Bosque Patcigonico Perennijolio. Sc extiende cn las scccioncs mas lluvio- 
sas dc los terrenes costcros del lago, donde cl clima cs Templado Frio con Gran 
Humedad y los suclos perteneccn en su mayoria al grupo dc los pardo podzolicos. 
En cstas condicioncs dcsaparcce N. pimiilio, siendo rcemplazado por N. betu- 
loides, asociado con Driniys winteri y Pseiidopanax laetevirens, mientras que su 
estrato arbustivo sc caracteriza por la prcdominancia dc Lebeicmihus myrsinites. 
Es cstc un bosque mix to perennifolio, semejante al cncontrado ccrca dc las costas 
de los canales patagonicos, al norte del estrccho dc Magallanes, PISA'NO (1970).

7) Estepci patcigonica. Los faldcos y mesetas aridos encontrados desde Sierra 
de los Cristales a las cstribaciones medias de la Sierra Bagualcs, al S-E del Parque 
Nacicnal, constituycn una buena representacion del distrito biotico sub-andino 
oriental dc la provincia biotica dc la Estcpa Patagonica. Su erea coincide con la 
del clima de Estepa Frio y sus suelos son principalmentc regosolicos arenosos, 
siguiendo la gradiente hacia los xerosolcs de las terrazas patagonicas, a medida 
que aumenta la aridez. Sc pueden distinguir dos asociacioncs ecologicas caracte- 
risticas, pero ambas fuertemente alteradas y coacionadas por cl sobrepastorco dc 
ovinos. Ellas son la duriherbosa, caracterizada por cspccies de Stipe:, como chry- 
sophylla, humilis, patagonica y neaei, asociadas con Festuca gracillima y F. pa- 
llescens. La otra es predominante arbustiva xcrofita, con cubicrta gcneralmentc 
rala y ubicada a nivclcs mas altos que la duriherbosa, sus cspccics caractcristicas 
son Midlinmn spinostmn, Discaria serratifolia var. discolor y Kibes cucullalmn.

El Mapa N? 3, basado en el de PEREZ MOREAU (1959) y las modifica- 
ciones propuestas por ANLIOT (1965), muestra la distribucion de estas provin- 
cias bioticas.

Las provincias bioticas cncontradas cn cl area, con las comunidades vege- 
talcs que las integral!, pueden scr clasificadas floristictimentc, segtin cl estiuemn 
propucsto por PISANO (1956). para las coimmiiladcs vcgctales dc Chile, basado 
cn cl mclodo propucsto por BRAUN-BLANOUET (1932), ubicando las pro
vincias dentro dc las grandcs zonas vcgetacionnlcs determinadas por las adapta- 
cioncs dc las cspccics a caractcristicas climaticas dc sus habitats y que son coin- 
cidcntcs con cl concept© dc “Circulcs de Vegetation'’.

Se tendna, entonces, el siguiente esquema sistcmatico:



Mapa N° 3
DiSTRIBUCfON DE C0MUN1DADES VEGETALES
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Zona ainlina

Clase I; Comunidadcs Vcgosas Alto-monla.'.as 
Ordcn: Schocnctalia 
Alianza: Schocnion 
Asociacion: Shocncium aniarcticum

Clase 11: Comunidadcs Nano-fancrol'iias Alto-montanas 
Ordcn: Scnccioctalia andina 
Alianza: Scnccion andini 
Asociacion: Scnecictum andinum.

Clase III: Desicrto Andino.
Ordcn: Dcscrttalia andeo-patagonica.
Alianza: Desertion andeo-patagonion.
Asociacion: Deserttum andco-patogonicum.

Zona Higronwrfica

Clase I: Comunidadcs Turbosas.
Ordcn: Sphagnetalia pulvinata.
Alianza: Sphagnion magcllanion.
Asociacion: Sphagnetum magcllanicum.

Clase II: Comunidadcs Forestales Higromorficas de Nulhojagus. 
Ordcn: Nothofagetalia.
Alianza I: Nothofagion pumili.
Asociacion: Nothofagetum pumilium.
Alianza II: Nothofagion betuloidi.
Asociacion: Nothofagetum patagonicum perennifolium.

Zona Patagonica

Clase I: Comunidadcs duriherbosas.
Ordcn: Fcstucetalia patagonica.
Alianza: Festucion patagonion.
Asociacion: S/zpa-Fcsiucetum patagonicum.

Clase II: Comunidadcs arbustivas patagonico-orientalcs.
Ordcn: Mulinetalia.
Alianza: Mulinion spinoson.
Asociacion: Midi mini spinosum - Dlscaria serrat! folia var. discolor.

COMUNIDADES BOSCOSAS

Las tres comunidadcs boscosas encontradas constituycn stands dc la asocia
cion Nothofaetum pumilium o Bosque Magallanico Dcciduo.

La provisoriamente denominada A, corresponde a un stand dc composicion 
semi-mixta, cn cl cual N. pu/nilio, N. betuloides y Emboihriiun coccineum, sc 
encuentran en la rclacion 9,4: 0,4: 0,1, respecto a sus areas basalcs.

Este stand representan'a la comunidad climax bajo las actualcs condicioncs 
ambientales.
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Esta uhicado sobre i;n substrato aparcmomcntc no afcctado por fcnomcnos 
glacialcs postcriorcs al rcceso de la ultima glaciacion ploistocenica. Sin embargo 
su tipo climatico cvidencia, al igual que lodes o casi lodos los palagonicos, cstar 
experimentando un proccso de lenta pero progresiva aridificacion desde posible- 
mente fines del Pleistoeeno, atribuible al aumento de la iniensidad y frccuencia 
de los vientos desccantes, originado por la paulatina elcvacion de la temperatura 
(PISANO, 1972): 10S).

El bosque tipo B corresponde a una comunidad de composicion mixta (en 
comparacion con las otras dos), en la cual las areas basales de N. pumilio, N. be- 
tuloides, Dri/nys wiuteri y Maytenus magellanica presentan la relacion 7,0: 2,0: 
0,8: 0,1.

Este stand esta ubicado en lo que aparenta ser la penultima morrena frontal 
pleistocenica del ventisquero Moreno, no afectada por avances neoglaciales.

Da la impresion de ser un bosque maduro, tanto por su composicion botanica 
como por la distribucion en clases de diametro.

Por su composicion cvidencia ser el mas higrofito de los tres, pucs N. betu- 
loides y Dri/nys winteri son cspecies que alcanzan su optimo desarrollo en locali- 
dales con pluviometna mas alta que la recibida en esta zona, siendo los dominantes 
de los bosques cncontrados en la provincia biotica del Bosque Magallanico Pcrcnni- 
folio.

Pucdc tambicn considerarse como una ctapa preclimax en las condiciones 
climaticas del presente, pues la presencia de cjempiarcs de diametros considerables 
de arboles perennifolios puede ser estimada como cvidencia relictual de una comu
nidad mas higrofita del pasado.

El stand tipo C, formado exclusivamente por N. pumilio, esta ubicado sobre 
el lomo de lo que parece ser un antiguo cordon morrenico lateral depositado por 
el ventisquero que a fines del Pleistoeeno ocupaba el canal de les Tempanos. Es 
un bosque con una marcada tendcncia a un tipo coctanco, rclativamcntc juvenil.

Al considerar la historia de su substrato, llama la atcncion la cscasa edad 
media de la comunidad (aproximadamente 57 anos) y el hecho de que los arboles 
mas antiguos tengan aproximadamente 155 anos, lo que significaria, si ellos hu- 
bieran sido los primeros en establecerse, que su substrato se libero del hielo 
hace unos 240 anos (hacia 1735). En contraste, los arboles mas antiguos estable- 
cidos en la ultima morrena frontal pleistocenica del ventisquero Moreno, indican 
una edad de aproximadamente 400 anos, lo cue significaria que su depositacion se 
efectuo hacia 1565. Las evidencias parecen indicar que el antiguo ventisquero que 
ocupo el canal se desglacio mucho antes que comenzase el receso del Moreno, 
por lo que el bosque deberia haberse establecido en sus morrenas con mucha ante- 
rioridad al establecimiento de aquel sobre la morrena frontal de este ultimo.

La aparente contradiccion cronologica cstana indicando que el bosque pure 
de la morrena lateral debe haberse originado en forma de una comunidad pura de 
N. pu/nilio durante una epoca anterior y mas arida que aquella presentada hacia 
c. 1560. Por lo tanto sus actuales arboles de mayor diametro no senan ios origi- 
nales.

La baja edad del bosque pure se puede atribuir a una corta longevidad 
media de sus componentes, debida a insuficiente precipitacion, baja acumulacion
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dc humcdad ca el subsuclo y cxccsiva compctencia poi- luz y agua, dcrivada de su 
aha densidad.

De las conclusioncs derivadas de la discusion de la glaciologfa del area mas 
aquellas resullantes del estudio de los basques, sc podna establecer la siguienie 
cronologla parcial postglacial:

Cli/naAcontcciniicnto

Depositaeion de ultima morre- HEIV1, 1951 
na pleistoccnica del ventisque- 
ro Moreno.
Recesion del hielo a orillas del 
lago Roca.
Maximo reavance postglacial MERCER, 1967 
del veniisquero Upsala.
Depositaeion de la penultimc 
morrena pleistoccnica del Mo
reno.
Depositaeion de morrena late- 

anterior nil del antiguo veniisquero del 
Canal de los Tempanos.

A1 considerar el relativamcnte bajo diametro dc los componcntes de cstos 
tres stands y la escascz de arbolcs de grandes dimensiones sc deduce que en el 
area de esta asociacion boscosa no se encuentran al presente las condiciones 6p- 
timas para el desarrollo de N. pumilio.

El hecho indicado de que en algunos de cllos la reproduccion parece pre- 
sentarse en forma de “oleadas” atribuibles a la presencia de veranos mas hu- 
medos que el promedio, la rclativa escasez de reproduccion juvenil y la auscncia 
de lianas, trepadoras, epifitas y pobreza en helechos y hepaticas higrofitas se 
estima indicativa de una deficiencia hldrica general y de veranos relativamcnte 
secos, que limita la duracion media de la vida de los arbolcs y presenta limita- 
ciones para su reproduccion en forma unilorme. Por lo tamo, esta asociacion sc 
encontrana en un precario estado de equilibrio biologic© con su habitat, siendo, 
en consecuencia, altamente susceptible a efectos dc akeraciones antropogenicas 
o de otra naturaleza, que alteren el equilibrio hidrico de su habitat.

Del estudio de las caracterlsticas del area basal en los stands, se puede lie- 
gar a la conclusion de que bajo las condiciones climaticas actuales el bosque mix- 
to representana la etapa climax del proceso sucesional, comenzado en una epoca 
mas humeda que la presente; el bosque puro, puede ser una preclimax si continua 
la actual tcndencia hacia una mayor aridez climatica, sin embargo este tambien 
puede ser considerado ccmo un climax estabilizado cn las condiciones actuales 
de pluviometna. El bosque semi-mixto representana una etapa de la dcgradacion 
post climtixica del mixlo.

A no Amor

1815 Como cl actual

Mas calido y seco 
que cl actual.

1600

1600

Mas humedo y fric 
que el actual

1565

Mas seco que el ac
tual.

(?)

La comunidad parejuiforme encontrada en el area del lago Roca es claramen- 
le ccolonal entre cl Bosque Magallanico Dcciduo y la Estepa Patagonica, pero 
puede tambien ser considcrada como una asociacion climax, en equilibrio dina- 
mico con las condiciones climaticas de su area.

Al tomar en consideracion la composicion de los estratos arboreos, arbus- 
tivo y hcrbaceo de los tres stands se obtiene la siguiente composicion botanica:
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Semi-mixio
94,50

4,12
1,48

EstriUo arborco (% de A B): Nothofat’iis pu/uilio
■ N. heluloides .......................
Embothrium coccincitm .. .

Estrato arbustivo:

Superior: Asociacion Berber is Hid jo Ha - Ribes magellanicus 
Inferior: Asociacion Pernettya imicroncua - Myoschilos ohlonyum 
Estrato herbaceo (% frecuencia): Osmorrhyza obtusa

Acaena ovalijolia.......................
Viola maculata......................

18,7
7,3
5,6

Mix to.
70,31
20,08

No th o j ax us pu/nilio
N. bctuloicles ......................
Dri/uys wiuteri ................
Maytenus nuigellanica.......

Estrato arborco:

8,75
0,95

Estrato arbustivo: Igual al anterior 

Estrato herbaceo: 21,07
12,02
10,42

Musgos........................
Viola maculata .........
Acaena ovalijolia .......

Pure.
. 100,00Nothojagus pumilio .. .Estrato arborco:

Estrato arbustivo: Igual 
que los anteriores

Estrato herbaceo: 12,0Acaena ovalijolia.........
Viola maculata . ... .
lilechnum penna-marinu

10,0
6,0

RESUMEN

El trabajo que se presenta constituyc la primera parte de un proyccto sobre 
cl estudio ccologico de la region continental sur del area andino-patagonica y se 
refierc cspccificamente a las comunidadcs vcgetalcs encontradas en la region sur- 
este del ventisquero Moreno en el Parque Nacional "Los Glaciarcs”, Santa Cruz, 
Argentina.

Se describe cl area, ubicada entre las latitudes de 50? 24’ a 50° 37’ S y las 
longitudes de 72? 47’ y 73? 03’ W, tratandosc sus siguientes aspcctos:

Climatologia. Se analizan las informaciones disponibles, concluyendosc que 
existen en ella los siguientes tipos climaticos: Clima de Hielo por Efecto de Al- 
tura (EFH), Clima Templado-Fno con Gran Humedad (Cfc), Clima Trasandino 
con Degencracion Esteparia (ET) y Clima de Estepa Frio (BSk’). La distribucion 
de cstos tipos se indica en un mapa.

Geologia. Se proporcionan antecedentcs sobre su historia y ccmposicion 
gcologicas entre el Precambrico y cl Cuatcrnario, dandoselc especial importancia 
a los fcnomencs relacionados con el geosinclinal magallanico que ocupo parte 
de su area.

Glaciologia. Se trata en forma resumida la glaciologia general del area, la 
que esta relacionada con el Campo de Hielo Patagonico Sur.I
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Historia inter v post-glacial. base a los u'.Limos cstudios oaiciologicos clispo- 
niblcs sc discute la historia dc las i'iucAuaciones giaciales entre cl Plioceno al presen
te, dandose las fcchas determinadas para los eventos mas importantes. Sc hacc es
pecial refercncia ti la dinamica tiuctuacional del ventisquero Moreno, dando un 
resumen de sus avances recesionales en tiempos modernos.

Orografia. Sc rcconoce la cxistencia dc las tres siguientes unidadcs fisiogrd- 
ficas: Area Andina dc las Cordilleras Patagonicas, Faja Sub-andina Oriental y 
Estepa Patagonica, exponiendo sus caractcn'sticas.

Edajologia. Se indican las caractcn'sticas generalcs dc sus suclos y sus princi- 
pales asociaciones se corrclacionan con los tipos climaticos y provincias bioticas, 
indicandose la siguiente: EFH: Litcsolcs o criortents iiticcs y suclos de pradcra 
andina lipo podzoles herbaceos, Cfc: pardo podzolicos o suclos cn transito hacia 
spodzoles (probablemcnte haploboroles), ET: rcgosoles coluvialcs o aluvialcs y 
pardo forestales acidos o cambiosoles; ESk’: rcgosoles arenosos hasta xcrosoles y 
grupos relacionados, siguiendo la gradiente de disminucion dc humedad.

Fitogcografia. La fitogeografi'a del area se interpreta bajo el concept© dc pro
vincias bioticas, rcconociendose las siguientes: Dcsierto Andino; Tundra Maga- 
llanica; Pradcras Andinas; Nano-fanerofita Alto-andina; Bosque Magallanico De- 
ci'duo, con los distritos: Bosque de Altura y Comunidad Parquiforme; Bosque 
Patagonico Percnnifolio y Estepa Patagonica, incluyendo los distritos: Estepa 
Duriherbosa y Arbustivo Xerofito. Se presenta un mapa indicando la distribucion 
de estas comunidadcs.

El estudio y discusion de las comunidadcs vcgctalcs se hace, dividiendolas cn 
arboreas. arbustivas y herbaceas.

Conum'uUules arboreas. Sc individualizan tres stands dc la asociacion Notho- 
fagetum pumilium: semi-mixto, mixto y puro, diferenciados por su composicion 
botanica. Se los compara respecto a area basal, diametro y densidad, discutiendose 
su origen y estado sucesional. Se determina el incremento anual y se calculan al- 
gunas fcchas dc rcccsos giaciales basandose en la implantacion del bosque. Se dis- 
cuten las modalidades dc la reproduccion, correlacionandolas con caractcn'sticas 
climaticas. Se estudian los bosques secos a orillas del lago Roca, dandose fechas 
para la desglaciacion del substrate, establecimiento del bosque y su muerte por 
inundacion del area.

Se exponen las caracteristicas de los bosques de altura y de la comunidad 
parquiforme ecotonal al S-E del Parqae Nacional.

Conumidades arbustivas. Se dividen en climax y disclimax. Entre las prime- 
ras se incluyen: Estratos arbustivos del bosque, reconociendose uno superior do- 
minado por Berberis ilicifolia y Rites magellanicus y uno inferior en el que do- 
minan Peniettya mucronata y Myoschilos oblongum; matorral de claros boscosos, 
dominado por Baccharis patagonica Peniettya mucronata y Empetrum rubrum; 
matorralcs de terrenes altos en la zona boscosa, en los que dominan Baccharis 
patagonica, Peniettya mucronata y Berberis buxifolia; matorral del parque dc 
lenga, con las asociaciones Berberis buxifolia - Chiliotrichium diffusion, separando 
las manchas arboreas y finalmente los matorralcs de la zona esteparia, con las 
asociaciones: Discaria serratifolia van discolor - Ribes cucullatum; Berberis hete- 
rophylla. Discaria serrati folia var. discolor y Mulinum spi nosum - Discaria serra- 
tifolia var. discolor.I
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Entrc las comunidadcs disclfmax, sc rcconocc la dc Matorralcs dc hosqucs 
qucmados, con sus ctapas succsionalcs sobrc substrates arenosos, que son: Baccha- 
ris patagonica; B. patagonica - CJulioirichiiim dijjitsiun; Berber is buxijolia y 
Escallonia rubra con reproduccion dc N. puniilio. En substrates rocosos la suce- 
sion cstti caracterizada por las siguicnles ctapas: Perneiiya mucronciia - Empelrum 
rubnnn; Berberis buxijolia y Berberis ilicifolia - Escallonia rubra, en la cual sc 
implanta N. puniilio.

Comunidades herbdeeas. Sc distinguen tambicn las climax y disclfmax. Entrc 
las climax sc incluyen: Estrato basal del bosque semi-mixto, dominado por Os- 
morrhyza obtusa y Acaena ovalijolia; estrato basal del bosque mixto, dominado 
por musgos, Viola maculatu y Acaena ovalijolia; estrato basal dc! bosque puro, en 
que dominan Acaena ovalijolia y Viola inaculaia; estrato herbacco en claros 
boscosos, dominado por Acaena ovalifolia-Blechnuni penna-marina; estrato hcr- 
baceo del matorral de altura, caracterizado por la asociacion Acaena pinnatifida - 
Anemone multijida - Lathyrus magellanicus y comunidades herbaceas en zona 
de parques, entrc las que sc encuentran las asociaciones: Geranium bijlorum - 
Acaena pinnatifida - Rumex acetosella; Vulpia spp. - Geranium bijlorum; Geum 
magellanicum - Geranium bijlorum - Trifolium re pens.

Entre las disclfmax se encuentran: Disclfmaxcs pfricas cn bosques a baja al
tura, con las asociaciones Marchantia berteroana - Polytrichum sp. y Acaena 
ovalijolia - Viola maculala; Disclfmaxcs pfricos en bosques y matorrales dc al
tura, con Anemone multi jida,-Viola- maculata y Geranium bijlorum y las comu
nidades que forman las ctapas succsionalcs cn substrates neoglaciales.

SUMMARY

The present paper corresponds to the first part of a project on the ecological study 
of the south continental region of the Andeo-Patagonian area.

It deals specifically with the plant communities found in the south-eastern region of the 
Moreno Glacier of “Los Glaciares" National Park, Santa Cruz, Argentina.

The area between latitudes 50? 24' to 50? 37' and longitudes 72? 47' and 73? 03' W 
is described, treating the following aspects:

Clinwtolofiy. The availabe information is analyzed, and the conclussions is reached 
that the following climatic types occur: Ice Climate by Altitudinal Effects (EFH); Tempe
rate-Cold Climate with High Moisture (Cfc); Trans-andean Climate with Stepparious Dege
neration (ET); and Cold Steppe Climate (BSk’) Their distribution is shown in a map.

Geology. A background on geological history and composition between the Precam- 
brian and Quaternary is furnished. Special importance is given to phenomena related with 
the Magellanic Geosynclinal which occupied part of its area.

Ghuiology, lr gruelal glaciology Ol |hi' Suva, related With the South Pul.igOiuan Lc 
I icltl is tic.ded in a stiiiiiiiitii/cil lot in.#

Jnter ami Post-glacial history. In basis of the last available glaciological studies, the 
history of the glacial fluctuations between the Pliocene and Present is discussed. Dates 
determined for the most important events are given. Special reference to the fluctuational 
dynamics of the Moreno glacier is made, giving a summary of its recesional advances in 
modern times.

*
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Orography. The existence of me three following phy.^iogrn. hic units is recognized: An- 
Jenn Area of the Patagonian Cordilleras: Oriental Sub-andean Beit, and Patagonian Steppe, 
furnishing their charaterislics.

Edaphology. The general soil characteristics are given and their main associations are 
correlated with the climatic types and biotic provinces, indicating the following: Ei-'H: Litho- 
>ols or lithic criortcnts and andean prairie soils of the herbaseous podzolic types; Cfc; brown 
podzolic or soils in transit to spodsols (probably haploborols); ET: coluvial regosols and allu
vial and acid brown-forest soils or cambiosols: BSk’: sandy regosols, up to xerosols and related 
soils, following the gradient of moisture decrease.

Phytogeography. The phytogeography of the area is interpreted under the biotic pro
vince concept, recognizing the following: Andean Desert: Magellanic Tundra; Andean Prai
ries: Nano-phunerophyte High Andean: Magellanic Deciduous Forest, with the districts: 
Highland Forest and Parklike Community: Patagonian Evergreen Forest; and Patagoniam 
Steppe, including the districts: Duriherbose Steppe and Xerophyllous Brushland.

A map showing the distribution of these communities is presented.

The study and discussion of the individual plant communities is made by dividing them 
in forest, shrubby and herbaceous communities.

Forest communities. Three stands of the Nothofagetum pumilium association were 
individualized: semi-mixed, mixed, and pure, differing by their botanical composition. They 
are compared in respect to basal area, diameter, and density. Their origin and succesional 
stages are discussed.

The annual diameter increment is determined and some dates of glacial recessions 
based on the implantation of forests are calculated. Modalities of reproduction are discussed, 
correlating them with climatic characteristics.

The dry forests on the shore of Lago Roca, are studied, giving dates for the degla
ciation of their substratum, establishment of the forest, and its death by flooding of the area.

n

The characteristics of the altitudinal forest and the park-like ecotonal comunity at the 
S - E of the National Park are exposed.

Sruhby communities. Are divided into climax and disclimax. Among the first are inclu- 
ataded: Shrubby forest strata, recognizing an upper, dominated by Berberis ilieijolia and 
Ribes magellanicus, and a lower one in which Fernettya mucronata and Myoschilos oblon- 
gum are dominants; Forest clearings shrubby layer, dominated by Baccharis magellanica, Per- 
nettya mucronata, and Empetrum rubru/n; Highland forest area brushland, in which Bac- 
charis patagonica, Pernettya mucronata. and Berberis buxijolia are the dominants; Beech- 
park-like brushland. with the associations- Berberis buxijolia - Ribes cucuiiatum in boggy 
sites; and Berberis buxijolia - Chiliotrichium cliffusum separating the forest clumps: and 
lastly the Steparious zone brushlands with the associations Discaria serratifolia var. discolor 
Ribes cucuiiatum: Berberis heterophylla - Discaria serratijolia var. discolor; and Mulinum 
spinosum - Discaria serratijolia var. discolor.

Among the disclimax communities, the Burnt-forest brushland is recognized with its 
succesional stages over sandy substrata, which are: Baccharis patagonica; B. patagonica - 
Chiliotrichuim diffusum; Berberis buxijolia: and Escallonia rubra, with reproduction of N. 
pumiiio. Over rocky substrata the succesion is characterized by the following stages: Pernet- 
rya mucronata - Empetrum rubrum; Berberis buxijolia; and Berberis ilieijolia - Escallonia 
rubra, in which N' pumiiio reproduction becomes established.

Herbaceous communities. Climax and disclimax ones arc also recognized. Among the 
climax are included: Basal stratum of the cemimi.xcd forest, dominated by Osmorrhyza obtusa 
and Acucna ovalijolia; Basal stratum of the mixed forest, dominated by mosses, Viola ma
culate, and Acaena ovalijolia; Basal stratum of the pure forest, in which Acacnu ovalijolia 
and Viola maculate dominate; Herbaceous stratum in forest clearings, dominated by Acaena 
ovalijolia - Blechnum pennu-murina; Herbaceous stratum of the highland brushland, charac-
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icrizcd by the association Acaenci pinnalij'ula - Anemone uuiltijicla - Lathynis mayeliamciis; 
and Herbaceous communities in the park-like zone, among which the associations: Gera
nium bijlorum; Geit/n ma^eUanicum - Geranium hijlorum - Trijolium repens tire found.

Among the disclimaxes are found: Pyric disclimaxcs at low altitude forests, with the 
associations Marchantia berteroana - Pulythrichum sp.. and Acaeua ovalijolia - Viola macu- 
lata; Pyric disclimaxes in highland forests and brushlands with Anemone multificla, Viola ma- 
culata, and Geranium bijlorum; and the successior.al stages in ncoglacial substrata.
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EXPLICACION DE LAS FOTOGRAFIAS

1. — Stand semi-mixto de Nothofagus pumilio en cl faldeo oriental del Canal dc los 
Tempanos, al norte del glaciar Moreno, Foto M.J.D.

2. — Vista interior del mismo. Foto E. P. V.
3. — Stand mixto de Nothojagus pumilio - A', beluloic/es sobre la penultima morrena 

frontal del glaciar Moreno. Foto E. P. V.
4. — Vista interior del mismo, con reproduccion de Drimys winteri. Foto E. P. V.
5. — Stand puro de N. pumilio, sobre antiguo cordon morrenico a ur.os 3 Km. ue la 

actual costa del Canal de los Tempanos, mostrando la gran densidad que lo 
caractcriza. Foto E. P. V.

6. — Vista interior del mismo bosque en un lugar de baja densidad. Foto E. P. V.
7. — Vista panoramica del lago Roca, mirando hacia el norte: mas atras el Brazo 

Rico del lago Argentine; a la izquierda en segundo piano, el Brazo Sur; a la iz- 
quierda al fondo, el comienzo del Canal de los Tempanos y al fondo la penin
sula Magallanes. En el extreme inferior aparece la comunidad csteparia duriher- 
bosa; en los terrenes pianos de la costa del lago. la asociacion parquiforme de 
.V. pumilio y hacia el borde del lago y en los terrenes bajos de la peninsula que 
lo separa del Brazo Rico se observan los bosques destruidos por el represa- 
miento de las aguas del sistema al cerrarse cl Canal de los Tempanos por el avan- 
ce del glaciar Moreno. Foto M. J. D.

8. — Asociacion parquiforme a orillas del lago Roca y su penetracion hacia terrenes 
a media altura a lo largo de los cursos de escurrimiento. Foto E. P. V.

9. — Bosquetes y ejemplares aislados de A', pumilio en los faldeos inferiores de la 
Sierra de los Cristales. Foto E. P. V.

N1-’ |0.— Relict.'. .I.- May! runs /migellunien a media uUnra en I .is lal.lros de I.. Siri'ia
P. V.

N" II.— N. pumilio. dcsarioll.iudosc cn acantilailos rocosos dc lit costa oriental del Canal 
de los Tempanos. Foto E. P. V.

N? 12.— Alteraciones producidas cn el bosque por la elevacion dc la napa freatica a con- 
secuencias de la elevacion del nivel de las aguas del Brazo Rico por cl cierre del 
Canal de los Tempanos. Foto E. P. V.

N® 13.— Denso estrato arbustivo, desarrollandose en una ubicacion clara en el bosque semi- 
mixto. Foto M. J. D.

N9 14.— Estrato arbustivo superior en un claro del bosque mixto. Foto E. P. V.
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N'V 15.— Matonal on im claro hoscoso (l:cho dc cscurriraicnto) cn cl area del bosque 
semi-mixto. Foto E. F. V.

16.— Conumidad arbustiva cn faldeos a media altura cn el Canal dc lox I empanos. 
Foto E. P. V. ....

N? 17.— Conumidad arbustiva cn terrenes altos, sobre la zona boscosa, cn sitios mesicos. 
Foto E. P. V.

N*? 18.— Conumidad arbustiva en terrenos altos, sobre la zona boscosa, cn sitios aridos. 
Foto E. P. V.

N? 19.— Asociacion Discaria serratijolia var. discolor - Kibes citcitllaluin, en sitios con acu- 
nuilacion do humedad en faldeos dc la Sierra de los Cristales. Foto E. P. V.

\m 20.— Matorral entre manchas de A', puinilio en la asociacion parquiforme. Foto E. P. V.
N’9 21.— Conumidad sub-arbustiva diclimax en bosque quemado, sobre substrato morrenico. 

Foto E. P. V.
N9 22.— Conumidad arbustiva disclimax en bosque quemado, sobre substrato rocoso. Foto 

E. P. V.
iqo 23.— Renovacion del bosque quemado sobre substrato rocoso. Foto E. P. V.
N>? 24.— Conumidad sub-arbustiva disclimax en bosque quemado en faldeos dc la Sierra 

de los Cristales. Foto M. J. D.
N"? 25.— Etapas finales de la renovacion de grupos arboreos en terrenos altos. Foto E. P. V.
N? 26.— Estrato basal en el bosque semi-mixto, en sitios oscuros. Foto E. P. V.
N'o 27.— Estrato basal en el bosque semi-mixto, en sitios claros: Bleclinurn penna-marina 

y Drimys winteri. Foto E. P. V.
N? 28.— Estrato basal en cl bosque mixto, dominado por musgos y Viola maculuta. Foto 

E. P. V.
N? 29.— Estrato basal en un claro del bosque puro, dominado por Acaena ovalifolia y 

Viola niaculata con Polythrichum morhoides accidental. Foto E. P. V.
N9 30.— Desintegracion del frente norte del glaciar Moreno sobre el Canal de los Tem- 

panos. A la derecha, al fondo, bosque perennifolio de N. pumilio. Foto M. J. D.
N? 31.— Tempano depositado en la costa occidental de la peninsula Magallanes por cl 

avance de 1972 del glaciar Moreno. Foto E. P. V.
jsj? 32.— Comienzo dc una neo-morrena en la costa oriental del Canal de los Tempanos, 

por el avance del glaciar Moreno en 1971. Foto M. J. D.
N9 33.— Neo-morrena depositada sobre terrenos forestados correspondientes a la morrena 

depositada c. 1815 sobre la costa oriental del Canal de los Tempanos, a consc- 
cuencia del avance del glaciar Moreno en 1972. Foto E. P. V.

N’9 34.— Destruccion del bosque, originado cn aproximadamente 1895, por el avance del 
glaciar Moreno en 1972. Foto E. P. V.

N9 35.— Idem. Foto E. P. V.
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