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GONCLUSTONES Y RECO'ENDACIONES NERALES

one1usione

J- De acuerdo a los anteceçlentos recopilados y al reconocimiento he

cho por IBEN en la zona, se ha determinado que los sector9s que

presentan mejoras posibilidades para su futuro desarrollo, son

lOS siguientes:

11C4

Por las car.ctersticas estructurales y los ndicos de mine

ralizacidri, la zona oriental de la cordillera presenta las

condiciones ms favorables desde el punto de vista de la mi

ner!a rnetdlica

- los cuerpos i4neralizados çn forma de sulfuros metlicos co-

mo con pirita, calcopirita, etc., se encuentran a menudo en

las Ofioitas como también en el gran desarrollo de las ro

cas metam6rficas

- la ubicación de siete yacimientos en el complejo inetnm3rf1co

sugio'e un origen singontieo de la mineralización con ls

rocas, que posteriormente o QikIOn

Los cuerpos mineralizados presentes çn rocas volctLtnicas, o

en la ccrcan!a de cuerpos intrusivos, indicarían m.s bien un

origen epigonótico o hidrotcrmal0

- Las condiciones clim.ticas de la zona y su aislamiento son,

factores que han crontribudo poderosamente para retrasar

el desarrollo mincro

El cQnocimiento geológico-minero en las zonas de mineraliza-

cidn3 an es muy fragmentario, lo que hace imprescindible

realizar estudios ins detallados y ampliarlos a todas las re

gLones en que la cordillera presente importancia minera

Desde el punto de vista geológicoq los estudios deberán esa

tar dirigidos a la obtención de, información y mapas detalla

dosde cada yacimiento conocido basindose en estudios mine-

ros, geoquimicos de sedimentos y mineraes posados para pbte

ner el grado de mineralización del rea, leyes, rcservas etc
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Sus resultados permitirán hacer interpolaciones en áreas no

reconocidas, pero cuyas caractertsticas geológicas similares

admitan tal procedimiento,

B Forestal

E el área boscosa se distinguen cinco tipos fisiondmicos fo

restales Coigtte de Magallanes, Coigife - Lenga Langa, Mato

rral y Ñirre. La funciói preferente del bosqp.e mageUnico es

la protección de suelos, regulaión de aguas, preservación de

la vida silvestre y embellecimiento del paisaje.

El tipo longa es el de mayor extensión, ocupa el 52% de la s

perficie de bosques estudiada Por sus mejores conçiiciones de

acceso y ubicación respecto a los centros poblados, ha sido

el ms afectado por roces, quemas y elotaciones forestales

En la actualidad estdo siendo explotadcc en forma intensiva los

mejores montes madereros, que hacprever su pronto agotamien

t,o.

En todo caso ee recomienda:

cplotar el bosque .magaflnico con-

forme a normas silvlcolas que garanticen su renovación y mejo.

ramiento,

Reforestar todos aqueUos terrenos

cTe aptitud forestal aua1mente desbolados o con bosques ex

cesivamente explotados, mediante la aplicación de un plan de

prioridades de reforeotación a nivel ijrovincial

Aplicar la regeneracián natura].. y la

reforestación artificial con lenga especie apropiada a las

cond:Lciones edóíicas y climdticas de la zona, de buen crecunicn

te y d. 1ers maderero

Mejorar los mótodos de explotacidn,

sistemas y equipos de aserrío y el encastillamiento y secado de

la madera, al mismo tiempo estudiar la conveniencia de esable.-.

cor industrias que junto con aprovechar mejor las maderas, entra

guon productos terrninados

Procurar un mejor aprovechamiento de

la materia primafl aumentando la producción de madera corta y u-

tilimando los desechos de cxplotación
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ealizar invontarios forestales detarLados 9n

las treas de mayor valor maderero, tales como río Ruberis

lago Parrillar en la península de Brunswick y lagos Blanco

y Lynch en Isla G-rando do Tierra del Puego

O Suclue

Las clases V y VI de Capacidad do Uso, son las que prosenan

mejores aptitudes para la intonsificaci6n de la ganaderIa

siendo en general aptas para al establecimiento de empasta.

das artificiales

Sn las ércas de clase V. carla posible seleccionar algunos

sectores que presenten aptitudes para un desarrollo agrícoia

las suelos est.c sometidos en general5 a S0VSIOS pl'OCOSOS O

resivos debido a las e: cicienos en `u nan. r.dc nnnejedec

una -strec].nterependencia entre ciWna. sucio y

ç-otaeidn siendo el primero el mdc influyeite

- Hacia el Norte de la rbvincia, sb han dósarrollado suelos d

rivados de enizas vo.1cnjcs cuya natuleza debo st.udiarse

con uds c'etalle

Se comprcbd una estrecha interdependencia antro la goomoríolo

ga y las unidades de suelo,;

El sistema trçtdicional de clasificacidn do Capacidad de Uso

de los suolos especialmente enla clase V es inadocuade pa

ra las condiciones provinciales, por ollo es noceseí'io esta

hleer otro sistema que se adapte s las características oli-

mticas y eol6gicas locales0

De lo antes expuesto se desprende que es necesarios

Definir mediante el estudie detallado de las unidades cia

clase /, las posibles terrenos agrícolas y ganaderos

- Definir los conceptos de lTveranadel? y de "invernada"

Adoptar enérgicas medidas para controlar la erosidn

- Realizar estudios minerai6gico y micronrfoldgicos para d

uLar k. exeta aLuraiea de lbs rnateria.Les de origen

volenleo
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Buscar variodados de especies forrajeras y de cuTLtLvo

cuadas a las caractorísUcrs c]m ea. o la ona

D Gaería jriçutura

- El mejoramiento de las propiedades forrajeras de la estopa

y el establecimiento de praderas artificiales, son una buo-.

na posibilidad para aumentar la masa ganadera

- El reemplazo de cierta masa ovina por otra bovina es tanbión

factible, segiin experiencias efectuadas,

- La agricultura actualmente es reducida por condiciones de su

loy clima, de manera que su expansión tambión es iy limita-

da,

E Üos Reouros

- Los rocprsos hidráulicos de ayor envergadura son los del río

Serrano, en Ultiraa Esperanza, con un potencial ohcrgdtico de

l,400000 KH anuales.

_

1135 recursos del mar son aprovechados en pequeía esçala, en

circinstancias que la extracción de peces, moluscos, crust1.-

ceos algas y animales de piel fina podrían mejorar el ingre

so regional0

- las comunicaciones y el transporte, son difíciles dentro de

la provincia, debido a las grandes distancias y al clima0

F Población

- El aumento de la población para el decenio 960-l970, que se

estima en 44 73ooo a 105.000 habitantes, revela la serie

dad de las exigencias que se impondrían sobre los recursos na

turales y econóniicos

- 6lO0O habitantes se concentran en las ciudades y hay sólo

l2000 en las zonas rurales

- Segdn el Censo de 1960, a población activa so dedica princi

palmente a los servicios a la agricultura y a la industria.



Recomendaciones General

- Se requieren estudios detallados o integrados de los recursos na

turales de la provincia para determinar su cuantía y sus caracto-

rsticas de utilización, como un medio para programar el desarro-.

lb económico a nivel regional.

- Les estudios integrados fundamentales comprenden:

- Levantamiento geomorfológico en escala 1:50.000 de las regiones

ganadera y forestal.

- Estudio edafológico, en escala 1:50.000 de toda la región gana-

dera

_ Inventarios forestales de zonas determinadas

- Estudio ecológico y fitogeogrfico de la región ganadera.

- Inventario geológico-minoro en escala l50000 de las zonas de

mineralizacin

- Estudio de los recursos del mare

- El mejoramiento agropecuario hace muy necesario el establecimien

to de un çrograa para mejorar las especies forrajeras y de cul

tivo existentes, introducir otras y para estudiar la fertilidad

de los suelos.

- Creación y desarrollo de la investigación conforme a las caract.e-

rsticas regionales, para lo cual e debe `eprar y arraigar el.

personal profesional indispensable, en diversas dicipJinas
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La provincia do Magallanes esta ubicada en el extremo Sur del Cón-

tinonho Anericeno, limitada por los paralelos 5O°151 y 54°30 V lat.

Sury los meridianos y 730 long. Oeste ocupando una supexficiade

]32.033 1i que corresponden al 2O de la superficie total del país.

En la provincia se reconocen tres entidades fisiogrficas bien dei

finidas :

-. Cordillera agallnica Gonstituída por el batolito rnagallnico

de hipo gran!tico, basamento cristalino y rocas eÍ'uivas de distintas

edades0 Su parte occidental se presentadesmembrada, constituyendo una.

unidad archipielgiça0 La zona oriental, donde se desarrollan las for-

maciones volc4cas, se presenta compacta y oontinua

Dcntro,de esta unidad descrita segin la clasificacidn dlimtica

do W, Keppen, se reconocen dos climas: uno de tundra ubicado al Sur

del est'echo Smith y estrecho Nelson y otro al Norte de los citados es

tr3chos, de tipo templado frío con gran humedad

En el extremo Noreste de 1?. provincia, existe ain un tercer cli-.

ma que por sus bajas temperaturas, permite la permanencia de una franja

d glaciares de tipo continenta1

La actividad glaciaria en esta regidn, rio ha permitido la formtoi&i

de grandes r!os y sólo es posible observar cursos. de poco recorrido y

siempre en profundos;valles glaciales. Solo en laparte oriental e.isten

cauales importantes, destandose el rto Serrano, Gonzilez Videla, P&.

rez, Penitentes, Ro Grande, siendo el primero de éstos el 1nico de inipo

tancia hidromecnica,

La Precordilera Magaflnica. Poseo una morfologia m.s suave que

la unidad anterior constituída por formaciones sedirnentarias y volcni-

cas de fines del Cretceo y Terciario. Hacia el Este, el paisaje pasa

gradualmente a una posición plana a ligeramente ondulada0 Connmente sus

altas cumbres son achatadas o con formas aplanadas cuando sus cimas ea

tn constituídas por estratas de conglomerados

las condiciones climticas son ms benignas, las precipitaciones

disminuyen desde700 a 400 nim se observa dlimatransandino con degene-

ración esteparia, con un promedio térmico do 6°C0 la cubierta vegetal



1 d estepa compuesta d coirdu y aiaterro.los, y en las

poctorcs iMs elfos con mayores precipitaciones, prosperan los bosques

naturales

En esta zona geogrfiea so da nacimiento a numerosos ríos, poro

que no alcanzan a tenor recorridos largos ni caudales iinpórtantos, da.-.

do que hacia ol Esto la pluviosidad. disminuyo

1apa: Comdrimente se dencmina sampa Nhgalinica a la regidn

que se extiende desde la precordiilera hasta el Ocno Atlntico Su su

suelo esM constituído por sedimentos del Terciario, que se inclinan con

dirección Estc Sobre elJos descansa un relleno glacial d.c espeor muy

variable dejando aflorar esportdicamonte. el subsuelo Terciario,

ClimÉtiamento sus condiciones difieren a las anteriores por una

pluviosidad mucho ms baja y por emporaturas medias ms abas que las

correspondientes a su latitud,, Se trata de up típico clima de estepa

Bskt Es ara.cterístico do este clima, el constante viento que

afcta con mayor fuerza durante prim2vera y voranop disminuyendo en ot

hdcióndoso esporádico en inviernoa

Recursos Naturales

Minera

Dentro de la región e&úudiada por IPLEN 5? realizaron cuatro per

files transversales a la cordillera MagalLinica los que sumados a los

ar;ccodentes recopilados do trabajos anteriores, permitieron visualizar

en líneas generales las características goológcomineras do la región

estudiada paralelos 50045t y 5t*°45 lat Sur, permitió reconocer 16

* formaciones pertenecientes a cinco períodos goolgicos0

En lineas may generales se puede decir, que la cordillera está

constituida por hato lito do tipo granítico y rocas metamórficas del ha-

sameiLo cristalino do edad prepaleozoica que subyacen a rocas volcdní

cas del Jurds±eo La serie efusiva se desarrolla hacia la vertiepto

oriental con pdrfiçios cuaroLioros y tobas soldadas Posteriormente, a

fnes ccl Jursico so desarr'olá una fosa alargada que fue invadida par

el mar del periodo Cretceo uontempordneamente una pç>tcrite serie efu

siva se desarrdfld a lo largo cte su vertíeni,e. oriental dando formación
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a una aociac5n r rocas básicas y uJtrh4si ras conocidns por oIio1i

tas Esta emisi6n continud en el CrcMceo Superior y adn en el Nooco.

ndan

los sedimentos del mar crotceo, casi todos de tipo detrítico,

han permitido reconocer cuatro formaciones y un complejo, todas do

tipo sedimentario

El paso del período Cretáceo a Terciario, e concordante, sin

disturbacidn de ningiin tipo. Durante este peçíodo, como consecuencia

del plegamiento de los sedimentos cretcicos, se produjo una regresión

marina depositndo areniscas marinas que haoia* el Este adqaieren

graduaJonte ractersticas continentales,

Desde el punto de vista de recursos mineros, se puede decir qu

dentro de la zona estudiada, existen importantes zonas mineralizadas,

principalmente de cobre, Estas zonas se sit1an preferentemente en las

regionos de contacto entre el complejo de rocas metamórficas y la se

nc irolcnica Jurásica con sus pórfidos cuarcíferos o con la O iolita

o aun en vecindades al batolito, Su mineralización consiste en gene

ral en pirita, calcopirita, blenda, galena, etc,

Hasta ahora se ha explorado por lEEN y otras Organizaciones,

las siguientes zonas mineralizadas,

Cobres Cuttor Cove 520201 Lat. S. 72°24' long, W,

La Serena 52°47 ti ti 720561 It 7?

Bahía Oración 52°l0 " ti 73034t tI 7?

Bahía Stewart 510391 U 77 7303t 17 II

Ancon Sin Salida 520131 11 730251 7? U

Isla Hind 55O tt " 69°20' " It

Yendegaia 540541 U II 690201 tI II

E.i realidad, la labor extractiva no ha sido nunca importante,

salvo ocasiones temporales como en el yacimiento Cutter Cove y Ancón

Sin Salida Esto es debido a que hasta ahora no se ha realizado una

evaluación detallada de las zonas mineralizadas y sólo se tienen da-

tos dudosos0



Aparte del cobro, e conocn po''o do, etros .minerale rnetáli,.

oes, no porque no existan, siri por una grave deficiencia de la infcz

mación geológico-minera.

En los rcursos minerales no-meMlicos, se destacan los yacimieni

tos de calizas, que son los ms importantes del país, dado `u pureza

como por su cantidad.

La extracción del oro ha sido otra labor minera aque se desarro-.

lló principalmente a fines delsiglo pasado y comienzos del presente,

Actualmente, su ritmo de explotación ha bajado ostensiblemente no po

sando mayormente en la economía de Magallanes.

El carbón mincral tuyo una producción a 1964 de 66.400 t9neladas

de lignito de baja calidad, sus reservas determinadas son de 350 inilJ_

nos dø tons0 jr so calculan que la probablee son de 3,300 millones de

tone4

Por ltimo en 1945 se descubrió petróleo en la zona de la pan-.

pa, ]esde entonces su producción 12a ido aumentando hasta llegar a una

extracción. total de 17,200.000 m3, con una reserva en gas de ms o me

nos 70.000,000 de ni3

El Recurso Forestal

- El ctudio forestal abarcó la zona precordillerana de Magalla

nes, es decir, ci Lrea que se extiende al oriente de la cordillera Ma-

ga1lnica hasta las inmediaciones de la formación esteparia, La super

fleje estudiada comprende 4.40a.656 Hs,

las ormaciones boscosas se diferenciaron en tipos fisionómicos

forestales, dado el carácter generalizado del reconocimiento. El nom

bre del tipo indica la especie principal de su composición. Se distin

guen los siguientes tipfisionómicos:

- Tipo Coigtte de Magallanes4 Se ubiça en la zona ms hómeda, do

topografía montafiosa, Presenta en general, baja densidad y escaso va

lor maderero. Cubre una extensión de 3l.475 Hs



Tipc Coig!e .Icoiga Se caracteriza por ser un bosque de transi-

ión entre el tipo Coigfe de Magallanes y el tipo Longa Es de £uncidn

preferentemente protectora Comprende una superficie de l3763l Hs.

Tipo 1nna0 Se encuentra ubicado en la zona colindante con La

estepa magallanica6 1-Ja sido el ms afectado por La acción antrópica,

tanto para habilitar terrenos para uso ganadero, como para obtener

madera aserrada, postes y rajones de leta, Es de valor como bosque de

protección 37 producción, siendo el inós importante en este ultimo sen-

tido Abarca una eensión de 5925C6 Hs

Tipo Ñirre, EsM constituído por bosques de crecimiento apa-

rragado So distribuye en la zona do transición entre el bosque de

longa y la estepas Es de valor como.protoctor de suelos, abrigo del

ganado y productor de lota y postcs Comprendo una suprficie do

375O6 Hrs,

Tipo Matorral Está compuesto por diversas plantas arbusivas

Se le encuentra en poiciones bajas a orillas de canales o lagos, o

bien en posición alta, como `iltina formación vegetal. Esta formación

cumple un rol de protección de suelos, regulación de aguas y embelle

cimiento del paisaje Abarca una exLensión de 54O37 Has,

Combinando la información d los mapas de Tipos Fisionómicos y

do Capacidad de Uso de la Tierra, se han delin4.tado todos aquellos

terrenos de clases de Capacidad de Uso VI y VII, en los cualee se es-

tirria que es posible llevar a cabo explotaciones madereras controla-

das

La explotación misma de estos bosques depcnder de los estudios

detallados que se realicen postoriormente

Posibilidades_Económicas del Re curso Forost-al

En los i1limos veinte ates, el órea cubierta por bosques en la

zona reconocida, ha, sido escasaionte afectada por la actividad, del horn

breo Esto se debe por una parte a que las bosquçs son generaLmente do

baja calidad y de difícil acceso y por otro lado, a que su presencia

no ha interferido el norma.l desonvolviiudento de la actividad ganadera

tradicional.
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3,rrderos. con una capacidad instalada de l millones de pies. madc

roros No obstante., la produccián alcanzó aproximadamente el 20% de. di

oa capacidad De este producción. el 71% correspondo a lenga y el res

to estarfa compuesto por coige de MagaJJ.anes

Las caracersticas do los bosques y de 1a explotación for.estal

esMn prcdueieno una lLciitaciári creciente de las existcncias de materia

prima madcrabie en las óroas rnds acccsih.les, Ante esta perspcctii,.. es

acorsojalo someter el recurso boscoso a normas de manejo y opJotación

racional, de acuerdo a cus posibilidades de ronovacic$n y procurar un me

jor aprovechamiento de la aie±eria prima tanto en las faenas priinaria de

explotación como de elaboración0

Las medidas anteriores dóben ir ac.ompadadas con la roforestación

de todos aquellos terrenos do artitud forestal açtualmcnte sin vogeta

ción arbórea o aquellos con bosques excosivaniente explotados0:

- adadde Uso

E estudio de este recurso, efectuado en.,.su totalidad en el co.

tinente abarcó una superficie de 949262.Hs,. ubicadas en su mayor.

parte en la zona do la pampa

Se eligi esta roa de prioridad, atonióndose a las. caracters-

tinas de clima0 vegetación y suelo, dentro de la. zona de mayor poten-.

cialidad y USO agricola-.ganadero.

Las condiciones ciimilticas dcsfavorablos representadas por ba-.

jas temper?.turas con escasas variaciones durante e].. ano, luminosidad

deficienteF fuertes vientos9 et sumadas a las características de

los suelos pobres en elementos nutrientes, scaso desarrollo de sus

perfiles y en. general de aptitudes lininadas, motivaron la adopción

do un criterio mesurado de clasificación de Uso0

los suelos estr sometidos a severos procesos erosivos que pue

den oducir graves conocuerxcias para este recurso si no se adoptan

normias de control de erosión y manejo El solo hecho de roturar los
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sucios para, la implantación de empastadas ar.ificiales, ospocialmente

en la pampa, involucra riosgos d.c sros.ón de tipo eólico, que impiden

su epiotación permanente.

Estas condiciones brevemente rese?iadas, desfavorables para una

agricultur. rentable en la forma en que actua ente se desarrolla en

Magallanes, fueron la razón para que la clasificación se haya rcstrin

gide a las clases V - VI VII y VIII de Capacidad de Uso

- Clase V 5ori terrenos planos a ligeramente endulados, se pue-.

den implantar praderas a±tificiales con precauciónes, Su limitante es

el clima

Clase I: Son terrenos cuyas, características de suelos, de re

lieve, de ric3gos de erosión visibie, de clima u otras, impiden en for

ma permanente el cultivo del suelo, sin posibilidades de que puedan

ser modificados3

- Clase VII: Son terrenos con un relieve accidentado, a menudo

con pendientes fuertes, Poseen principaLnente aptitud forestal, por

condiciones de posición y clima, localmente pueden permitir un pasto

reo restringido, En general son sucios delgados que pueden presentar

serios riesgos de erosión,

- Clase VIjI: Son terrenos que ocupan posiciones altas con re

lieve monta?íoso, con un suelo incipiente marginado para uso ganadero

y forestal,

En el levantamiento efectuado por IREN, las clases V - VI - VII

y VIII, so reparten sogiln el siguiente cuadro;

Superficie rte

Clase V 530,7l,25 Has. 56,0

Clase VI 300,425,00 Has, 31,74

Clase VII 60143,75 Hs 6,36 %

Clase VIII 3,437,50 HSG 06 %

No reconocido 12,356,25 Ms, 1,31 %

Suelos bajo agua 5.093,75 Ms0 0,54

Suelos orgó..nicos 2,00000 Ms. 0,2 %

Cuerpos de agua 31,837,50 Hs0 3,36 %
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- Suelos

Los suelos se presentan en Uneas generales, asimilados a condi

ciones geogríioociimticas de la provinda,

En efecto, en el rea precordillerana se ubica una zona denomi

nada boscosa estudios cntre los paralelos 530051 a 530401 lat, Sur y

700501 y 710201 long, Oeste, en cuya partc Sur se han desarrollado

suelos con características de podzolizacin, mientras que hacia el Nor

te adquieren caractorsticas de Iccs probablemente volcánico,

Los sucios p9dz6licos so caracterizan por un horizonte liniviado

y un horizonte Sir, ligeramente cementado; son de profundidad media a

delgada, En esta zona so describieron as asociaciones Punta Asko con

l2 Has., Río Amarillo con 10.500 Parrillar con 24.500 IWs, A-

gua Fresca con 2l75 Hs, y Lofíadura con 15,17 Hs

Los suelos con características de Loess comienzan a manifestarse

en las cercanías de Punta Arenas al Norte, En general tiene texturas

livianas descansando sobre terrazas marinas o dep6sitos glaciales de

sedimentos gruesos, Aquí se reconocieron las asociaciones Punta Arenas

con 2.375 Has. y Bith con 2.812 Has,

Hacia el Esto, entre los meridianos 710101 y 710451, la zona de

matorralçs ubicada en la transicidn entre la precordilera y la pampa

o estepa, se caracteriza por extensas llanuras de origen glacial con

relieve suave a ligeramente ondulado. Hacia el Sur ci paisaje se hace

ms abrupto por la cercaflía de la precordillera de Bruns±ck, los suc

ios de profundidad media, con texturas moderadamente gruesas a medias

con substrato arcilloso, Por su característica gontica so han clasi

ficado como el gran grupo Fraderas y Transición Pradora-Planosol,

En esta zona se describen cinco asociacioies:

- As9ciacidn los Naranjos con 4.373 Hs., Bahía Catalina con

4375 Hs.,, Chabunco con 24.168 Hs,, Pecket con 284526 Has., Ot.way

con 11.793 H1s0
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Finalmente hacia ci oriente, se encuentra la zona de Estepa o

pampa con un relieve plano a onduladc Se separaron las asociacio

nos en base al material del su.bstrato los suelos que aqui: se heu do.

sarrollado guardan caracter:sticas ms o monos semejantes entre si:,

Presentan un horizonte supcrficial relativamente profundo con buen

drenaje, de texiuras medias y cantidad.important.e do materia orgnica

aunque no bien huniificada,

Esta zona do Estepa, ocupa la región oriental de la provincia,

entre los 53°45 y 52°0O' lat0 Sur

Estos suelos están clasificados dentro del gran grupo Praderas

y Casta?íos los suelos reconocidos en esta zona han sidQ agrupados en

diez asociaeions Asociación Lema Penitente con l653l,25 Hs; Monte

Gallina con l0L25. Hs; Palomares con 3/+456 Hda; Laguna Blanca con

36250 Hs; Bombaiot con 25500 Hs Morrb Chico con 25l6l2 Hs; J

Vega con 30.600 Hs; Bahi:a 0azy con 97356 Hs Harxy con 596l2 Hs

Cordón de Verano con l7.li Hs0

f L -

El drea babo estudio fue dividida en tres zonas fitoclimt.icas

le-.. Zona debosques: las cractersticas do clima templado £rLo

ir fuertes vientos, limitan la utiización do estos suelos haciendo n

nima sus posibilidades d cultivo, restringi&idose a áreas ms prote.

gidas, Por estas razones estos terrenos estn inclui:dos en tverana

das" que son campos de uso esporádico cuando las condiciones cliimlti-

cas lo permiten4

En general so puede afirmar que los suelos en esta zona tie

nen aptitudes ganadera y/o forestal y que con técnicas agropecuarias

rns avanzadas se podr:an mejorar y ampliar las zonas de pastoreos
0

2 Zona de matorrales el área estudiada presenta ce.raotero

ticas casi exclusivamente de aptitud ganadera, pudiendo mejorar las

praderas naturales y establecer otras artificiales, tomando medidas

protectoras a la ero.sión principalmente eólica

Zona de Estep.a aunque su clima es mds benigno, la baja plu

viosidad restringe el uso agr:cola de la regin Su 1regctacin es casi

exclusivamente herbtcea.5 existiendo algunas especies arbustivas0 las



suelos descritos dmtro da la zona de estepa tienen una aptitud ntta-

monto ganadora Algunas de las series descritas perrnitiran la implan

taci6n de praderas artificiales y mejorar otras, pudiendo incrementar

do este modo la masa ganadera do la provinciac

Ganaderia

la introducción del ganaçio ovino data del aYio l77, quç di ori

gen a su explotacián extensiva, pasando a ser de esta manera la mayor

actividad econdmica hasta el descubrimiento y explotaci6n dol petrleo

la masa' ganadera, al aho 1965 se compone de:

Ovinos 2779,273

Bovinos 4629O

Caballares 14.512

la masa ovina magallánica representa alrededor del 41% de la oye-

jera nacional4 1 válor de los productosovinos exportados en 1965 fue

de US 66d53O2,5O que representan el d4,5% de las wqortacionos de la

provinçia La lana sucia es el prodi,icto de mayor demanda para la expor

tacidn puesto que reprosçnta el 67,44% de ella, le siguen los cueros

1narcs sin curtir, con ,24% y la carne £rigorizada. que s5lo alcanza a

¡ ``Gf
1+

En los iiltimos inos ha tomado c.erpo la idea de elevar la produc

tividad mediante el mejoreniento de la pradera, para aumentar la carga

animal que actualmente es `inferior a una oveja por hectrea de estcpa

La Sociedád Ganadera de Tierra del Fuego ha emprendido un

programa de mejoramiento de praderas que en el ario 1965 ya cubrían

72 500 hoctras1 Otros propietarios han realizado similar labor en o

tras 70,000 hectáreas y la Corjoraci6n de la Reforma Agraria también

promueve su aplicacidn entre los nuevos propiotarios

- ricultura

El cullivo do la tierra es restringido principalmente por condi

ciones eliniticas las hortalizas ocupan 221 hectreas sçgiln el Censo

de 19659 Los cultivos de papas y de aveno, para henificar, tienen cier-
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ta importancia, puesto que entregan 2,762 toneladas do tubrculos y

7,732 toneladas de heno para 1echeras de la provinciai

- Recursos Pesqqros

La extracci6n do pec3s y mariscos en el a'io 1965, alcanz a 1.33

toneladas, valorizadas en Eo 59,000, logróndose cxportax US$ 22.400 en

oonorvas de centollas y çholgas Ademas barcosfbricas japoneses y ru

sos, operan en las costas, cstirnndose que los primeros produjeron aire

dedor de 750 toneladas de centolla enlatada,

la información deficiente do la riqueza pesquera, hace necesaria

la realización do estudios ms detallados para conocer fehacientemente

el potencial ecoi6mico del mar magall.nico.

Recursos Hjdróulico5

Segtln estudios realizados por la Empresa Nacional de.Eiectricidad,

el nico ro que poseo reqursos hidromecónicos importantes, es el r!o

Serrano, Se estima que su posibilidad de producción de energa promedio

anual es de 1.400.000 KWH,

A posar del elevadp potencial de esta fuente energótica, no ha si

do utilizada hasta ahora, debido a su a1ejariiento de los centros urbanos

e industriales y por otra parte que la provincia disjone de la energía

proveniente do ls derivados del petróleo, Su aprovechamiento dcpender

por consiguiente, de le. demanda futua

Población

El crecimiento demográfico de la provincia, ha sido sostenido des

de comienzos de iglo, Fn 1907, sor ..straron 17,000 habitañtos, Segn

el Censo de 1960, la población se ha elevado a 73OOO y se espora que

llegue a l05000 on l97O

L 73000 habitantes contabilizados en 19602 se distribuyen en

los tres departamentos do la provincia:

artamentode Población ntae

Magallanes 55062 Hab, 75%

Ijitirna Esperanza ll99 11 16%

Tierra del Fuego 6096 9%
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Por otra parto. la población registra una gran tendencia a con-

centrarse en udcleos urbans el 37 de olla habitan en las ciudades

y pueblos de la prcvineia

- acionorrisnortes

Existen doe sistemas carreteros en la provinciae El dl conti

nente desarrollado en función de la explotación ganadera y el de Tie

rra dl Fuego vinculado a la extracción de pctróleo9 Ambos están cons-

tituídos principa]monte por caminos de ripio, de utilización permanen

tos

La red vial de iagallanes no est conectada a Ja red nacionaJ,

como consecuenc.ia de sus características físicas hielos y canales,

de manera que uñi viaje por tierra desde esa provincia al xesto del

pas exige ingresar a territorio argentino. El transporto extrapro-

vincial de pasajeros y cdrga, se realiza por va aórea y marrtima

Por la va rnarftirna, en 1965 se atendieron en la provincia naves

con registro neto de 3516l4 tons y cerca de lOOOO pasajeros entre

ingreso y salida,

FjnaLnonte los sistemas de comonicaciones radiales y radiotolo

fónicas, tanto póbilcos como privados, alivian notablemente el aisla-

miento de la región4,
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CMITULO IMERO

1.- TRODUCCIOI

El Instituto de Investigación de Recursos Nature.ieg, cumpliendo con

el progDanla de recopilación de antecedentes y la ejecución de estu

dios prelitninaresde los recursos naturales de Chile Austral, inicia

do en la provincia, de Aiaén3 resenta ahora la inforue.ei6n correspon

diente a la proviribia de Magllanee.

El hecho de que la provincia de Magallanes haya sido estudiada y re

corrida desde antiguo, ha sido wia ventaja para formarse una visión

de ella, a través de la bibliografía correspondiente. Sin embargo,

fuera de recopilar tales antecedentes ha sido indispensable empren

der varios estudios, como forestales, edaí'ológicos y geoJ.6gicoe, con

el objeto de conocer- el estado actual de algunos recursos o lis ca-

racterísticas especiales de otros.

Tales anteosdentes y estudios han pe'rm±t±kr 2eiimitar,, -con cierta

xattitud, las áreas de mayor potencial económico de ciertos recur

sos, que justifican estudios específicos, más detallados, y para ello

debe disponerse de nuea. fotografías aérea.

?0r otra parte, las cifras y los mapas levantado eerón un aporte in

dispexable para 1 organisaos de Gobierno encargados del desarro

lle Austral, como asimismo para las oficinas regionales de planifica

ci 6n.

El estudio preliminar de capacidad de uso de la tierra y geomorfoLo-

gía realizado en el sector continental de Magallanes ha sido de gran

utilidad para ubicar las áreas de mayor potencial ganadero de la prQ

vincia, permitiendo delimitar con más precisión los sectores que ne

cesitan ser cubiertoe por fcto verticales para efectuar estudias

me détalladps
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1.1.- Material Empleadg

En la cartografía de los diferentes estudios básicos, se utilizaron

las cartas topográficas de escala 1:250.000 del Instituto Geográfi

co Militar IGM y también lé. de iulOO.000 de la Empresa Nacional

de Petróleo ENAP a las que se transfirieron las observaciones he

chas. La escala de estas cartas y las escasas referencias de apoyo

geográfico contenidos en ellas, falta de ríos, caminos, accidentes

topográficos notables y toponimia, etc., les restan propiedad para

estos estudios, sin embargo, son las únicas que dan una base común

a toda el área estudiada.

Ademas, para los estudios de fotointerpretación se utilizaron las

fotografías aéreas Trimetrogón, tomadas por la Fueiza Aérea de los

Estados Unidos entre los afios 1943-1945. Como su nombre lo indica

estas fotos están constituídas por una vertical de escala aproxima

da 1:40.000, y dos oblicuas altas. De ellas las que pretaron méis

utilidad a éstos estudios fueron las verticales; en cambios, las fo

tografías oblicuas solamente pudieron aprovecharse como apoyo para

rellenar los sectores entre las líneas verticales. Por otra parte,

debido a la antiguedad de estas fotos, sólo fue posible hacer una

utilización parcial. De todas maneras constituyen un apoyo importan

te en la realización de los estudios.

La comprobación de terreno, se hizo por tierra, en su mayor parte,pa

re los estudios de suelos y bosques. En los sectores de difícil ac

ceso o para realizar comprobaciones regionales, se utilizo el avión.

El estudio de geología, por haberse desarrollado en la region de los

canales, se hizó en "cutter".

Para la redacción de los diferentes informes, se conult6 la biblio

grafía existente. Sin embargo, por los ob,jetivos de esta investiga

ción, no se hizo una síntes{s de los numerosos informes y publica-

clones de los estudios hechos en esta provincia, salvo de aquellos

que específicamente se citan.



1.2- MetodoQg

Este informe es el resultado de una investigación de terreno y de

gabinete realizado por un grupo inter-disciplinario de profesionales

del IREN, quienes tuvieron la mision de recolectar y mapear la infor

mación referentes de los recursos naturales en el sector continental

de la provincia.

Como es normal, en la mayoría de los trabajos realizados por este

Instituto, la fotografía aérea es la base primaria de información.

Previo a la iniciación de la campa?ía de terreno se hizo la interpre

tación de ellas; posteriormente en el terreno se verificó ésta y se

amplió con nuevas observaciones, mapeando las características prin

cipales. - A la vuelta del terreno, basándose en estos datos y con

una nueva revisión de la bibliografía existente y de la interpreta

ci6n fotográfica, se confeccionaron los informes y mapas respectivos

de cada uno de los estudios efectuados.

1.3.- Objetivos

Al iniciarse este estudio los objetivos seíalados fuerong

- Recopilar antecedentes y hacer un reconocimiento generalizado de

los recursos naturales de la provincia.

- Servir de entrenamiento y conocimiento de la provincia a un grupo

de profesionales del Instituto, con el fin que en una futura inter

pretación fotográfica se efectuara con claves ya comprobadas en el

terreno.

- Proporcionar una información general del área en estudio, para ela

borar planes de investigacion de los recursos naturales a escala

semi-detallada conducentes a proyectos de desarrollo e inversión.

- Presentar la información obtenida en mapas a escala 125O.OOO.
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.L1.- ea de Etudjo

El roa se encuadra aprwdmademonte entro los paralelos SJol5t y

54°30 de lat, Sur, por el Norte y ur rspoctivamcnto; por el

meridiano 700 y 73° long. Oeste,

la primera etapa de estudiocfoctuada, deterrninó las diversas capa

cidades de uso de la tierra, en base a una clasificación geomorfoló

gica. Esto trabajo se inició en octubre de 1965 y so terminó a co-.

niienzos del 1966.

Durante el a?io 1966, no se efoctud ningdn estudio de terreno por en

contrarse el personal dedicado alestudio de Aisón. En cambio, entre

los meses de enero a mayo do 1967, se rualizó una intensa earnpaia de

terreno por ingeniaros agrirtomos, forestales y geólogos,

Ver mapa.
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CAPITULO SEGUNDO

2.-. LAS CARACTERISTICAS FISICAS

2.1.- Generalidades

La provincia de Magallanes es la más extensa del país, ya que su te

rritorio abarca entre 1/5 y 1/6 de la superficie ameriuarla de la Re

pública, tan vasta extensión comprende desde el área de los Archi-

piélagos patagónicos y fueguinos y la mayor parte del Hielo Conti

nental Sur, hasta las zonas preandinas orientales y las estepas.

Sin embargo, todavía es solamente habitada por aproximadamente el

1% de la actual población estimada del país.

Su territor:Lo se caracteriza por su geografía accidentada, debido a

lo cual, sus comunicaciones con el resto del territorio nacional se

encuentran obstaculizadas por la barrera natural de los hielos con

tinentales y por los canales nor-oocidentales que la separan de la

provincia de Aisén. Afectada entonces por los problemas antes ex

puestos, la provincia ha tenido un desarrollo. social y económico

propio, definido y vigoroso.

Magallanes es geográficamente un ente singular y como tal, ha forma

do un tipo humano diferenciado. Al mismo tiempo es la puerta de

Chile hacia el Atlántico y la antesala del territorio antártico.

La soberanía chilena en esta regi6n se ha hecho sentir desde los

tiempos coloniales, reforzada más tarde durante la República, al

fund.arse el Puerte Buinea primero, y la ciudad de Punta Arenas des

pués, en el a?io 1849.

La incorporación de la provincia de Magallanes a la economía nacio

nal es relativamente reciente, pués deriva de la introducción del

ganado ovino. Esto se produjo alrededor de 1880, con lo que se po

sibilitó el aprovechamiento de las extensas estepas patagónicas con

una estructura agraria inicial que fue característica de las gran

des estancias. Aos antes en la introducción del ganado ovino, Ma

gallanes experimentó una fiebre del oro al descubrirse las arenas

auríferas del río de Las Minas, en la vencindad de Punta Arenas.

Más tarde se explotaron los placeres auríferos de la isla Grande de

Tierra del Fuego y de las is
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las Pieton, Lennox y Nueva, que determinaron la afluencia de grande

olas de inmigrantes chilenos, argentinos y eui1opeos, especialmente

yugoeslavos.

Podría decirse que la busqueda del oro fue uno de los atractivos,

ya que muchos inmigrantes llegaron atraídos más por el naciénte pr

greso de la región, en el que veían grandes posibilidades de enri

quecimiento, cosa que iuchos lograron.

En 1945, la tranquila actividad pastoril se vió bruscamente altera

da por el descubrimiento de petróleo, actividad oue a través de los

últimos 20 aíos se ha engrandecido y dado nueva vida e incentivos

económicos a Magallanes.

Fuera de la explotación ganadera y petrolífera, Magallanes posee

grandes riquezas aún no tocadas como son los recursos del mar, ri

cos en peces, crustáceos y mariscos; los recursos mineros, y también

sus bosques. Una completa evaluación de cada uno de los recursos y

su significación eoon&io.a pertn.itir a l o noai9ta D1anea l.

mejor utilizaci4n de ellos en beneficio de los esforzados chilenos

que laboran en este alejado territorio y tanibien del país en general.

2.1.1.- Ubicación

Siendo la más austral de lasprovincias chilenas, se extiende apro

ximadamente desde el paralelo 490 de latitud Sur hasta el Cabo de

Hornos, en loe 560 de latitud. Limita al Norte con la provincia de

Aisén, separado de ésta por una gran barrera de hielos continentales

y por un laberinto de canales y estrechos en el sector Nororiental;

al Sur la inmensidad del Pacífico Sur la separa del continente Antá

tico; al Este con la República Argentina y al Oeste con el Océano

Pacífico Ver mapa de ubicación



MAPA DE UBICACION

--

/`
/ -

//,/`

AMERICA DEL SUR
¡

ECLA EN EL ECUADOR

500 00 `500 2000 2500 300

II0METFOS

1

/

/

/

0/

PROVINCIA DE MAGALLANES



2.1.2.- Suprficie

Magallanes dentro del t.eritorio americano se extiende por 132.033,5

Km i lo que equivale a 1/5 de la superficie del país, siendo la

proviicia de mayor extensión, pero está gran superficie sólo es a

provechada hasta ahora poz el hombre en pequeí'ía extensión Existen,

sin mbargo grandes sectores que por sus condiciones naturales im

posibilitan su ocupación humana,

2.2.- El Clima

La provincia d Magallne, colindante de Aisén por su límite Nor

te, presenta algunos climas que son continuación de los reinantes

en Aisén y otros que le son propios por su ubicacion más austral y

por otros caracteres regionales. Es por todo ésto que el presente

estudio climático de Magal1nes debe considerarse como continuación d

de Aisén, que en esta oportunidad es un antecedente indispensable.

En algunos casos se dárán or conocidos fenómenos ya expiicados pa

ra la provincia de Aisén.

2.2.1.- Generalidades

Los climas se agrupan en fajas longitudinales al territorio, que

naturalmente siguen la curvatura que el territox'io experimenta ha

cia el Este en el extremo sur. En estos se encuentran: 1 climas

húmedos y nubosos en el sector insular del Pacífico y primera par

te del territorio continental; 2 climas de verano seco hacia el

este; 3 de lluvias poco intensas y fríos constantes en los llanos

del extremo sur. A diferencia de la provincia de Aisén, aquí el

clima de Estepa Frío se acentúa considerablemente. Ver mapa N2 4.

Las copiosas lluvias del primer sector Mapas N2 1 y N2 2 conti-

núan siendo orográficas y causadas por los vientos dominantes del

cuartel N W. - S W. y se distribuyen en forma aproximadamente regu

lar a través de todo el afo, Hacia el oriente la precipitación di!

minuye notablemente hasta la aridez esteparia.

1 Fuente Dirección de Estadísticas y Censos, No incluye la comu

na de la Antártica,
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Enel. extremo sur, la Cordillera Patag.nica-dLm-inuye en altura,

so abren en ella numerosos pasos a la vez que se desplazo hacia

el oriente, de manera que pierde en parte la importancia que tie

ne ms l norte como factor de lluvia. Es por ello que las pre.

cipitacones no varan tanto en localidades de diferente longitud.

Las variaciones de las precipitaciones anuales estudiadas por el

Ingeniero Agr6nomo Sr. Juan M. Gast6, 1966 quien he dividido

el territorio nacional en 12 zonas, i5nicamente desde el punto de

vista de las variaciones que sufren las precipitaciones de un ao

a otro. En la provincia de Magallanes Mapa N° 3, tienen repre-

senteci6n la zona Austral Occidental, la zona Austral Central y la

zona Austral Oriental.

Los aflos fueron clasificados en las siguientes 7 clases, según la

precipitaci6n que presentan:

1 sin lluvia

2 muy secos O,iiim - 40% de la mediana

3 secos 40 - 80% de la mediana

4 "normales" 60-129% de la. mediana

5 Lluviosos 120 - 160% de la mediana

6 muy lluviosos 160 - 200% de la mediana

7 extremadamente lluviosos mes de 200% de la mediana

Se utiliz6 la mediana como expresi6n representativa, prefiriéndola

a la media por las razones que se explican en ese estudio. Sin em

bargo, en la provincia de Magallanes, coio se aprecio a continuaci6n,

la curva de las variaciones pi1r2iomtricas es prcticamente sim-

trica, de manera que la mediana y la media casi coinciden. Ver

Tabla N° i

El descenso gradual de la temperatura es menor que el que debería

ociirrir a medida que se avanza a latitudes altas.
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TABLA 1

Occidental 2444,6

VARIACIONES DE LAS PRECIPIPACIONES

Austral

Central 2529,4 2476,9 73,9

Austral

Oriental

Austral

2430,0 51,1 19,9 16,8 4,3

Extremadamen

te lluvioso

11,7 11,3

6,9

57,5

0,9

2,8

333,4 304,4 22,6 16,8 1,5 1,5
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En el extiemo u.r la temperatura media es de unos 5° C. En la re

gión circune-pacífica la oscilaciói anual es muy pequeña, por el

efecto moderador del mar.

En el Estredho de Magallanes la media anual es basfante baja, 70 C

y la oscilación anual es de 10° C. lo que revela si carácter típi

co de un clima marítiiio; en cambio en los sitios retirados del mar

el termómetro baja a-lO° . ó menos en el invierno o bien sube s

bre de 25° C en el verano.

Los vientós del oplan con intensidad y marcada variabilidad

en el verano. Son ellos, con su efectó secante, los que junto a

las lluvias reducidas, determinan la xistencia de la formación v

getal esteparia.

Otro faótor muy importante en esta zona,que actúa con caré,cter 11

niltante es lá reducida insolaoi6n que imide la posibil.dad de

fructificaci6n o de madurez de cultiyos óorrientes en igual latitud

en el hemisferio Norte

2.2.2,- Zonas Ciiméticas

Se ha utilizado la clasificación de Keppen por las razones anata

das ya en el estudio dé la provincia de Aisén, es decir, se toman

fundamentalmente en cuenta:

- Temperaturas

- Precipitaciones atmosféricas

- Desarrollo de las estaciones durane el año

Las zonas cliinticas se desarrollan en fajas longitudinales norte

- sur debido a que el territorio está i.ibicado sobre el litoral ce!

te del continente con una cordillera que se extiende en esta misma

dirección. Actian como determinante los siguientes factorés:

a Latitud media de la provincia desde 48°50' hasta los 56° de la

titud sur aproximadamente.

b Ubieaci6n en la costa occidental del oontinente.

e Inmediación al Océano Pacífico.
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d Altitud de los. 1ugis ronsiderados.

Do rofln irig-ttudinal de la Cordillera Patagónica y su despla.

zamiento hacia el Este en el extremo sur.

f Altura de la Cordillera Patagónica.

g Vientos dominantes

h Ubicación transandina de parte del territorio.

i Extensión considerable de la Provincia 75° de latitud por 50

de longitud.

En la provincia de Magallanes es posible distinguir los cinco cli

mas, cuya extensión y límites pueden apreciarse en el Mapa N 4.

A De Tundra Isotérmico. ET1.

B Templado Frío con Grtn Humedad Cfc.

a Transandino con Degeneración Esteparia-Magallanes.

D De Estepa Frío Bsk'.

E De Hielo por Efecto de Altra EFH.

242.2.1.- Ubicación de las Zonas Climáticas

Si se mira el territorio de la provincia desde el Océano Pacífico

hacia el este, se tiene en primer término, cubriendo de preferen

cia el territorio insular, el clima de Tundra Isotrmico.

El extremo norte de esta misma zona esta cubierta por el clima Tem

plado Frío de Gran Humedad, clima que allí no sólo afecta la parte

insular sino también gran proporción del sector continental del te

rritorio. Este clima se prolonga hacia el sur en forma de una cu

a que se introduce al este del Clima de Tundra.

El peque?ío sector de Clima de Hielo por Efecto de Altura, situado

más al Este del Clima Templado Frío, tiene forma alargada y allí

tiene su mayor representación, pues más al Sur, debido a que la

Cordillera Patagónica tiene menos altura, solo aparece en escasas

y peque?ias áreas.

Hacia el oriente del Clima de Tundra se desarrolla una cuarta faja

paralela a las anteriores, denominada zona de Clima Transandino

con Degeneraci6n Esteparia Tipo de Magallanes, desarrollada en la
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falda ori-mal da a Cordillera Patagónica. Su caracteres se de

ben a su condición transandina, de sombra de lluvias, que hace que

las precipitaciones sean más reducidas.

Finalmente,al Este de la anterior y hasta llegar al límite con Ar

gentina se desarrolla el Clima de Estepa Frío. En la mitad Sur de

la provincia, o sea, a partir del paralelo 52° lat. 5., este clima

abarca un territorio de extensión muy considerable. A pesar de su

carácter continental con grandes oscilaciones térmicas anuales y

las bajas temperaturas invernales - ha permitido el establecimien

to de la ganadería ovina, que constituye uia de las mayores rique

zas de esta provincia.

2.2.3.- Características de las Zonas Climáticas

2.2.3,1.- Clima de Tundra Isotérmico: E T ±

Los conceptos incluidos en esta fórmula son los siguientes:

E C1ima de nieve. La temperatura media del mes más cálido es in

ferior a 10° 0.

T - de Tundra. La temperatura del mes más cálido está entre O y

10° C.

i Isotermo. La amplitud térmica de los meses extremos es infe

rior a 5° 0.

Lo más característico de esta zona climática es que en ella se dan

las condiciones para la formación de la tundra. Sin embargo la to

pografía del territorio actúa en contra de su formación; lo accide

tado del terreno proporciona frecuentemente un drénaje suficiente,

de manera que la tundra no llega a formarse. Sólo en los lugares

que presentan relieves planos aparecen musgos en forma de cojín,

que se acercan a las formas vegetales propias de la tundra.

Las precipitaciones dentro de esta zona varian considerablemente

vell mapa N 2. Desde cantidades superiores a 4 m. en el Oeste,

disminuyen hacia el Este hasta el punto que en su borde oriental

ellas llegan a un cuarto de esa cant±dad,
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A pecar de u situación excepcional el Tniote Evahgeliste ilustra

muy bien el clima de la región.

ISLOTES EVANGELISTAS 52°24'S - 750061W
- 55 m,s,m.

P'ecipitaciones Temperaturas

en mm. Media Mensual- OC

ENE 255 8,7

PEB 222 8,8

MAR 273 8,3

ABR 261 7,2

MAY 217 6,0

JUN 215 4,8

JUL 216 4,4

AGO 213 4,4

SEP 218 4,9

OCT 224 5,5

NOV 226 6,4

DIC 231 7,6

AÑO 2.773 6,4 -

Hay precipitaciones abundantes durante todo el ao con una suave

acentuación en los meses estivales y una disminución en los inver

nales y el total anual es alto.

A la gran precipitacion anterior se suman las temperaturas propi

cias para la producción de la tundra 1. El mes más cálido está

entre 00 y 10° C. que es la condición que la clasificación de Ke

ppen indica para la formación de la tundra.

En la curva más austral del Estrecho de Magallanes encontramos el

Cabo San Isidro que muestra condiciones muy semejantes a la esta

ción anterior aunque las precipitaciones se vean reducidas conside

rablemente,

1 Al respecto hay que anotar, las condiciones climáticas no son

lo suficientemente óptimas para producir una tundra típica.
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CABO SAN ISIDRO 53°47S - 70°58'W - 20 m.s.m.

Precipitaciones Temperaturas

en mm. Media Mensual -°C.

ENE 81 9,3

FEB 72 9,1

MAR 86 7,8

ARR 42 6,1

MAY 84 4,3

JTJN 69 2,6

JUL 64 2,4

AGO 55 3,1

SEP 60 4,1

OCT 62 6,0

NOV 66 7,1

DIC 68 8,6

A0 846 5,9

2.2.3.2.- ai.ima Tmlado Frío con Gran Humedad: C.f,c.

C - Clima templado lluvioso. El mes más frío tiene el promedio en

tre -

3° y 180 C.

f - Conetntemente húmedo. La pluviosidad es uniforme, ya que los

meses de verano - con precipitaciones menores - tienen lluvias

superiores a 1/3 de los meses mas lluviosos.

o - Sólo de 1 a 4 meses con temperaturas promedios superiores a

10° C. El mes más frio sin embargo debe ser superior a - 38°C.

Esta zona climática cubrirla la región de mayor pluviosidad de la

provincia; sus lluvias son orográficas y sus temperaturas no son

tan bajas como las de la zona anterior

Puerto Edén presenta, en forma muy limitada, los caracteres que im

peran durante el afio. Esta estación, desgraciadamente, dejó de

funcionar de manera que solo se dispone de un reducido número de

afios observados, que se indican en cada caso.



P.U ER T O E D EN 49°08' 3 - 74°25W

Precipitaciones

en mm 2 afos

Temperaturas-- °C

Media Mxima Mínima

Vientos Escala

Direc.Dominante

Beaufort

Diec, y Fuerza

Días Despe

i ano

*

Mensual

1 afio

Media

i a?io

Media

.i afio

y Fuerza Media

1 afio

Máxima

1

Mensual

afio

.

ENE 299-. 11,6 14,4 NW 4 NW 7

FEB 370 10,0 13,2 7,2 N 4 1T 8 3

MAR 342 8,6

*

11,0 6,1 N 4 N 6

ABR 233 6,6 10,1 35 C N 6 3

294 *.i.4,4 7,3 2,3 C N 6 2

JUN 141 . 1,0 3,2 - -1., 0 C N 4 5

JUL 197 4,1 5,& 2,4 N 4 N 7 1

AGO 230. 3,0 6,2 1,0
0

W 3 N 7 1-

SE? * 248 .4.,5 . 7.,9 - 2,4 N 4 N 7 5

OCT 206. 7,8 -. 11,1 4,6 N 4 N 7 1

NOV 164 10,4 15,0 6,0 N 3 N 6 3

DIC 262 11,2 14,9 6., N 3 Ii 4 3

AÑO 2.986 6,9 10,0 .. * 4,2 N. 4 N 8 27
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Debido a que estas cifras correepoden a uno o dos aíos, no es po-

sible hacer comentarios puesto aue las variaciones anuales deben

ser considerables. Sin embargo, es notoria la disminucion de las

precipitaciones en los meses de invierno especialmente junio y ju

lio que coincide con los períodos de temperaturs mis bajos. Res

pecto a los yien-cs es notoria la dirección predominante norte, a

pesar que hay meses de calma como abril, mayo y junio.

2.2.3.3,- Clima Transandino con Degeneración Estepaia.-Magallanes

Hacia el oriente de las zonas anteriores, pero sólo desde el para

lelo 51° hacia el sur, se desarrolla este clima en forma de faja

longitudinal con dirección N W - S E, debido al desvío hacia el o-

riente que sigue el territorio. Como se indicó anteriormente, las

características de este clima provienen de su ubicación en el lado

oriental de la Cordillera Patagónica, de manera cue dos son sus ca

racteres básicos: 1 precipitaciones reducidas y 2 alejamiento

del océano que hace las oscilaciones térmicas más importantes.

Está ubicado en la gradiente descendente de las precipitaciones y

en un sector alejado de las precipitaciones máximas. Así sus llu

vias disminuyen desde unos 1.500 a 2.000 mm. en el extremo norte

hasta menos de 500 mm. en el borde sur oriental.

Puerto Consuelo puede servir para ilustrar el clima del sector no

te de la zona. Debido a que está ubicado cercano al borde orien

tal, sus precipitaciones son bastantes bajas. Ver cuadro pg. 17.

La amplitud térmica anual no es considerable por su condición de

puerto. En otras localidades alejadas de las grandes masas de a-

gua, esta amplitud debe ser mucho mayor.

Las máximas medias son modestas durante todo el ao e insuficien

tes para los cultivos agricolas de clima templado.

Las mínimas medias no son tan bajas como podría esperarse por lo

austral de esta localidad, debido a que está temperada por la gran

masa de agua contigUa. En lugares alcjados de ella, estas mínimas

llegarían a temperaturas más bajas.



P U E R T 0 C O N 8 U E L O 51c361 S. - 72°38'W.

en

Precipitaciones

mm. lo años

Media

Temperaturas

Mensual

lo

Mxima Media

afloB

Mínima Media

Vientos Escala

fort año 1964

Máxima del

Beau

mes

Días

2/8 año 1964

ENE 53,6 12,0 16,2 7,6 W 6 ---

FEB 51,7 11,3 15,5 6,9 W 5 2

1i1AR 71,1 9,5 1398 5,4 NW 8 ---

Á1BR 54,2 7,3 11,4 3,7 W 7 4

MAY 61,7 3,1 6,4 0,3 SW 5 4

JUN 47,4 1,2 4,7 -4,9 SW 8 4

JUL 46,7 2,1 5,4 -1,0 w 6 2

AGO 40,2 3,0 6,8 -0,4 w 6 ---

SEP 34,0 5,0 8,5 1,0 NW 8 4

OCT 38,8 8,0 12,0 3,9 w 4 1

NOV 42,3 9,5 13,5 5,1 w 6 ---

DIC 36,0 11,0 14,9 6,8 sin ob. sin ob.

Af0 360,5 0,3 10,8 3,8 --- ---

1
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Desgraciadamente, información sobre Vientos y Días Despejados se

dispone de un solo ao lo que impide hacer un comentario. Sin em

bargo se observa una gran nubosidad oue, adems, se mantiene en

forma regular a través de todo el aío.

Otra localidad que puede ilustrar la zona. e Punta Arenas, en di

cha estación se disnone de un registro con abundantes y prolonga

das observaciones. Sin embargo debe tomarse muy en cuenta la ubi

cación de la Estación, inmediata al Estrecho de Magallanes, que en

ese sector tiene un ancho considerable. Ver cuadro pág. 19.

En Punta Arenas es aún ms marcado que en Puerto Consuelo el efec

to de regularizador térmico del mar.

Referente a los vientos, es conocida la gran variabilidad y fuerza

que presentan en esta localidad. La primera de estas caracterís

ticas no es posible observarla en las cifras que acompañan al cua

dro.

En relación con los días despejados y comparación con el resto del

aflo, puede apreciarse el bajo número de dias con sol. Es durante el

invierno cuando se observan el mayor número de días con sol al mes.

2.2.3.4.- Clima de Estepa Frío: B S K'

Este clima que ocupa la posicion mús oriental en la provincia, Con

tigila al límite internacional, continua en la pampa argentina, se

desarrolla en un sentido N W - S E ajustándose a la curvetura oue

sufre el continente.

Los elementos de su fórmula incluyen los conceptos siguientes:

B - Clima seco

S - Clima estepario con temporada húmeda corta, pero que permite

el desarrollo de una vegetación herbácea, capaz de sustentar

una gran población de herbívoros.

IC'- Clima frío en invierno. La temperrtura anual ea inferior a

18°C.; el mes más cálido tiene una media inferior a esta mis

ma cifra.



P U N T A A R E N A S 53°l0' 8. - 70°54' W.

Precipitaciones

en mm. 31 aflos

Tenpet'aturas -

Media Máxima Mínima

Mensual Media Media

28 afios 25 a?ios 26 afios

Vientos Escala Beaufort

Direc .Dominante

y Fuerza Media

19 aflos

Días Despe

jados 23

anosDirec.y Fuerza

Ivixima Mensual

23 a?ios

NE 35,5 10,8 14,9 6,4 W 3 15 Var. 8 1,2

FEB 30,6 10,5 14,9 6,0 w 3 16 w 10 0,7

AR 46,4 8,7 12,8 * 5,0 W 3 12 NW 9 1,3

ABR 47,6 6,6 10,0 3,5 . w 3 i5 NW 8 1,2

MAY 45,6 4,0 6,8 1,3 W 3 7 NW 10 2,7

JUT[ 38,9 * 2,3 4,7 -0,2 * W 3 9 SW 10 3,9

J1JL 36,9 2,2 4,8 -0,4 W 2 lo NW 9 3,2

AGO 35,1 2,9 5,7 0,3 w 3 16 I'Iw 9 2,6

SEP 32,8 4,6 8,1 1,.5 W 3 13 W 9 1,9

OCT 28,4 6,9 10,9 3,1 W 3 9 W 10 1,3

NOV 31,7 8,8 12,7 4,5 W 3 W 9 0,7

DIC 35,5 . 10,1 14,0 5,6 W 3 i W 9 0,8

A0 445,0 6,5 10,0 3,1 W 3 21,5

x Los ni5meros en parentisis indican el total deaos.
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En el Mapa de Lluvias ir 2 puede observarse que esta zona cubre

los sectores de precipitación más baja. Así la máxima caída anual

en ella debe ser alrededor de 1.000 mm. en el norte y descendiendo

hacia el Sur hasta ViOTCS inforiors a 500 mm.

Los datos de las dos localidades que ilustran el clima de esta zo

na: Cerro Guido y Estancia Bahía Oazy.

De Cerro Guido, desgraciadamente se dispone de escasos datos, sin

embargo algo aportan. Ver cuadro pág. 21.

Llama la atención en estas cifras las siguientes situaciones:

- Intensificación de la lluvia en el verano y su disminución en

invierno.

- Reducida amplitud de oscilación térmica anual.

- Temperaturas medias, aunque reducidas, bastantes altas para la

latitud del lugar.

- Temperaturas mínimas no tan baja como podría esperarse debido a

lo austral de la Estación.

Esto se explicará por el efecto temperante de algún agente, posi

blemente el mar.

Es clara la disminución del viento en el invierno y su gran activi

dad en el verano. Sin embargo puede apreciarso que aún en el in

vierno suele haber vientos de gran intensidad.

Respecto a los días de cielo despejado, a pesar, de lo reducido

de los datos logrados también aquí ee claro el aumento de los días

con sol durante el invierno.

En la Estancia Bahía Oazy se tienen las siguientes cifras de preci

pitación, promedio de 39 afos de observación.



C E R R O G U 1 D O 5O°4' 8. - 72°20' W.

Precipitaciones

en mm. 39 aios

Media

Temperaturas

Máxima

- eC

Míhima

Vientos Escala

Direc. Dominante

Beaufort

Direc. y Fuerza

Días con Cíe

lo Despejado

2 aflos

Mensual Media Media y Fuerza Media Mxima Mensual

2 afios 2 afios 2 afios 2 aflos 2 afios

ENE 28,1 12,5 18,5 6,7 W 4 SW 8 0,5

FEB. 25,8 13,0 19,2 6,6 * W 4 W 8 2,5

MAR 32,7 9,4 15,4 4,3 3W 3 W SW 8 2,0

ABR 34,9 6,0 11,3 2,4 W 3 W 7 2,5

MAY 24,4 2,7 6,9 -0,7 C V 7 8,0

JUN 19,0 0,5 3,4 -2,6 c NW 8 6,0

JUL 17,3 0,8 4,0 -2,3 C W 8 3,0

AGO 16,2 1,2 5,0 -1,6 C w 7 6,0

SEP 20,7 2,8 8,3 -1,5 C NW 5 6,5

OCT 17,1 8,4 14,8 2,3 C W 7 4,0

NOV 20,8 9,9 16,2 3,4 3W 4 SW 8 3,5

DIC 20,2 12,2 19,4 5,5 W 4 SW 8 0,5

AÑO 277,2 6,6 11,9 1,9 C
--- 45
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ESTANCIA BAHIA OAZY - 52°28'S - 70°35'W

Precipitaciones en mm, 39 aflos

T o t

Ene. Feb. Mar. Abr, May. Jun, Jul, Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. AfO

29,9 19,3 26,4 23,5 22,6 17,5 16,3 14,8 12,8 13,9 20,6 30,5 24d;

Nuevamente se encuentra aquí que las precipitaciones se acentúan

en el verano y muestran-además-. una clara disminución en el invíer

no.

2.2.4.- Conclusion.s

En Magallanes se presentan varios tipos de climas que se distribu

yen en fajas longitudinales de dirección N W.
- S W.

Las precipitaciones son abundantes en la costa, especialmente en el

área de los Archipilaos, disminuyendo hacia el Este en forma noto

ría.

En la costa las temperaturas son bajas pero con una oscilación tér

mica no muy marcada, en cambio hacia el interior especialmente en

la estepa y fuera de la influencia marítima las oscilaciones térmi

cas son acentuadas.

Los días despejados son pocos y en el promedio anual se presentan

con más regularidad en el invierno.

Los vientos predominantes son S W. y W;. aunque hay sectores con

predominancia del vonto Norte, como es el caso de Puerto Edén.

2.3.- El Relieve

2.3.1.- Generalidades

Islas, archipiélagos, montaflas, campos de hielos, extensos llanos,

la pampa, etc. configuran el relieve de Magallanes Su distribu

ción al igual que en el resto dl país se presenta en franjas lon

gitudinales, que constituyen unidades de relieve con característi
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cas propias ya sea por la naturaleza geológica, por el clima y otros

factores y que condicionan una ecología a veoss favorable a la act

vidad humana y otras desfavorables.

La Cordillera de la Costa desaparece al S. de la península de Taitao

cediendo paso a la Cordillera de los Andes o. Andes Patag6nicos, que

al 5. del paralelo 490 presentan su frente occidental sumamente des

membrado, erosionado y penetrado por el mare

Algunos autores, Fuenzalida 1950 - Steffen 1944 distinguen dentro

de esta cordillera tres sectores: la costa, la cordillera central y

la precordillera, que junto con la pampa configuran las doe grandes

entidades de relieve de Magallanes.

2.3.2.- La Cordillera Patagónica

2.3.2.1.- La costa

Es difícil establecer un límite exacto entre el cordón principal de

la cordillera patagónica y el sector costero. Sin embargo este últi

mo corresponde, en terminos generales, a la parte más baja del flan

co occidental de la cordillera patagónica, coincidiendo así con el

sector insular o archipiélago, exceptuando la isla Grande de Tierra

del Fuego.

Los relieves son bajos y no sobrepasan los 1.000 ni., han sido ero

sionados y rebajados por la acción de los hielos lo cual sumado a

fenómenos tectónicos han configurado un mosaico de islas de cortes

abruptos, estrechos y canales. Algunas islas tienen gran extensión,

por ejemplo la isla Wellington.

Petrográficamente predomiria la diorita andina y en general las rocas

plutónicas. Sin embargo hacia el Oeste y especialmente al N. del

Estrecho de Magallanes se encuentran rocas muy antiguas del paleo

zoico superior carbonífero - pérmico constituídos por calcáreas.

Estos yacimientos encierran las mayores reservas de calizas del país.

que sólo son explotadas en la isla Guarello, en el archipiélago Ma

dre de Dios. En el contacto entre el granito y las calizas se en

cuentran yacimientos de mármoles de diferentes colores.
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La acción de los glaciares sobres estas rocas rebajó y elimin6 los

iateriales blandos. El hecho Que la acci6n glacial haya sido tan

fuerte, y en términos geológicos reciente, no ha dado tiempo para

la internperización superficial y la forma.ión de suelo. La vegeta

ción que cubre estos relieves es, por lo tanto, raquítica y circuns

crita al borde de los canales.

A la pobreza del suelo se suman las condiciones climáticas que se

caracterizan por una alta precipitación constante a lo largo de].

aío; escasez de días con sol y ausencia de temperaturas medias y

altas; fuertes vientos, etc.

El clima duro y la falta de actividad económica restringe la pobla

ción a los únicos centros de importancia que son Puerto Edén sobre

el canal Messier, cuyos habitantes, en su mayoría, son los últimos

descendientes de los alacalufes, antiguos habitantes de esta costa

y el centro minero mantenido por la Compaíía de Acero del Pacífico

CAP en la Isla Guarello.

2.3.2.2.- La Cordillera Patagónica Central

Paralelo y adyacente al sector andino costero se levanta la Cordi

llera Patagónica propiamente tal, con aspecto de murallá, cuyas mé.

ximas alturas sobrepasan sobre los 3.000 m. sobresaliendo del cam

po de hielo ej. Cerro Pirámide 3.380 rn., Chaltel 3.240 m., Bel

tred 3.278 m..

Es evidente que la acción de los hielos ha sido determinante en la

formacion del relieve actual y que, en muchas partes, al fundirse

los glaciares, dieron paso a las aguas marinas. Los canales así

formados atraviesan la Cordillera Patagónica y se abren formando

alvéc].os llamados "senos" interrumpiendo la macisez continua

de esta cordillera desde el Seno Ultima Esperanza y poco al $ur

de 41. Los Senos Skyring, Otway y el mismo Estrecho de Magalla

nes, muestran esta característica impresionante.
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En el sector S. de la isla Grande de Tierra del Fuego, nuevamente

los relieves alcanzan alturas de significación, especialmente en

el sector denominado Cordillera de Darwin con cumbres sobre los

2.000 m. como el cerro Goodwin 2,48 m. Italia 2.850 m., y

Pico Francés 2.150 m..

Petrogrficamente esta cordillera esta constituída por esquistos

del basamento cristalino, filitas gneiss, etc, del paleozoico inf&

rior o del precmbrico. Se presentan en una franja longitudinal

que corre aoompa?iada, al lado occidental, por otra de rocas crista

linas del cretáceo superior. La dureza de ambos tipos de rocas, es

pecialmente las primeras, han resistido la acción de los hielos mo

trando alturas de consideración como las nombradas.

Las precipitaciones son bastantes altas, superiores a 2.000m. Las

temperaturas no son demasiado bajas, con excepci6n de los campos de

hielos y la oscilaci6n térmica es regulada por la acción moderadora

del mar. La naturaleza del suelo, en muchos sectores desarrollado

en cenizas volcánicas, ha hecho posible el desarrollo de un bosque

perennifolio en el que predomina el Nothofagus betuloide coigue de

Magallanes asociado con canelo Drimys winteri maitózi Maytenus

niagallnica, etc. El mayor o menor desarrollo de este bosque depen

de de las condiciones locales de topografía, suelo y resguardo de los

vientos.

Ls condiciones olimticas y de relieve rio son muy favorables al po

blamiento, sin embargo donde el clima es ms benigno hay algunos cen

tros poblados como Puerto Natales, base de la actividad minera y ga

nadera del sector de Ultima Esperanza. Sin embargo la belleza del

paisaje constituye un importantísimo recursos turístico.

2,3.2.3.-La Precordillera.

En la vertiente oriental de la Cordillera Patagónica el relieve es

ms suave, con pendientes orientadas perpendicularmente a la sierra,

Petrogrficamente predominan materiales sedimentarios y metamórficos,

areniscas, pizarras, aunque tambión hay materiales volcánicos en el

contacto mismo con la cordillera central, que corresponden al margen
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occidental del geosinclinal magallnico, Sobre esta estru

tura geol6gica.se ha desarrollado un relieve de mesas, mese

tas y cuestas

Fuenzalida, 1950 - Santana2 1966G

Es cierto que por la topografía y la poca amplitud de este

relieve no se puede hablar de una precordillera en el estric

to sentido de la palabra, es evidente que existe una forma

de relieve diferente al ya descrito para la Cordillera de la

Patagonia Central Desde el punto de,vista biogeogrfico tam

bin es posible *bservar diferenc.as, pues aquí se encuentra

el bosque magallnico caducifolio, formado por Nothofagus pu

millo lenga y Nothofagus antarctíca irre.

El clima se caracteriza por una menor precipitací&i, con una

oscilaci6n térmica ms pronunçiada, que no es obstáculo, pe

ro la ocupaci6n por e]. hombre, quién ha explotado el bosque

o quemado para ixicorporar esos suals a la ganadería.

Por j11tim en el borde oriental de este relieve y en contac

to con la segunda entidad de relieve, la pampa, se encuentra

la ciudad de Punta Arenas, centro urbano de importancia re

gional.

2.3,3. L Pampa

Al este e la precordillera se extiende la pampa, de relie

ve llano? al que corresponden los exremos meridionales de

las mesetas rnagallricas Fuenzalida, 195O El subsuelo es

t constiuído por materiales depositados en el Terciario;

areniscas arcillas y sobre los cuales posteriormente se

depositaran materiales de origen glacial y fluvioglacial

C0 Caldenius ha encontrado dep6sitos morrnicos que podrían

corresponder a las cuatro glaciaciones encontradas en Euro

pa0 Restos de la primera glaciaci6nquedarn fuera de la

provincia; en cambio es posible ençontrar relictos de las o-

tras0 De tal manera Punta Dungeries,Segunda Angostura y Pri

mera Angcstura ccrrespondern a cada una de las glaciacio

nes0 También se encuentran depsitos de lava baslticas

depositadas en el Cuaternarios los ms importantes de es

tos corresponden a los conos volcnieos de Kimiriaique.
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Bordeando el Estrecho de Magallanes, ea posible seguir varios niveles

de terrazas de erosión Fuenzalida, 195O Desde el nivel'mós alto

se sube gradualmente hacia el N, Los cursos de agua son sin impor

tancia, en cambio cercanos al lfnite se observan grandes "cafiadones"

de fondo plano vegosos y abundantes en pastos.

Las precipitaciones son bajas, su cantidad depende de la ubicación

con respecto a la cordillera patagónica. La escasa precipitación y

las temperaturas bajas condicionan una vegetación esteparia caracte

rizada por el coirón la Festuca sp. ue crece en "champas". Diver-

sos autores distinguen diferentes tipos de festuca como el coirn

dulce Fstuea Pallescens, el coirón amargo, Stipa especiosa o

milis, y el coirón fueguino Festuca gracillina. Su distribución

corresponder'a a diferencias de suelos o condiciones climáticas, Ju

to al coirón se encuentran algunos arbustos de los cuales el ms ca

racterfstico es la Mata Negra Verbena tridens.

Los. extensos terrenos planos u ondulados cubiertos de esta vegetaci6n

esteparia han sido objeto de una intensa explotación a travós de la

ganadería ovina, introducida en 1877. Tanto la actividad ganadera

como la tenencia de la tierra han condicionado un "habitat" disperso.

Finalmente la actividad humana y por lo tanto económica se vió refo

zada a partir del descubrimiento del petróleo en 1945 primero en la

isla Grande de Tierra del Fuego y posteriormente en el continente.

La prospección y explotación petrolera ha favorecido la construcc±ón

de nuevos caminos y surgido campamentos que luego han evolucionado

a pueblos como Cerro Sombrero, Cullen, etc,

La afirmación definitiva de estos nuevos pueblos, cuya presencia es

sa]udable y conveniente a la comunidad, en la antigua desolada este

pa es contemplada como una muestra de progreso y chilenidad.

2.4.-La Hidrografía

Las características especiales del relieve de Magallanes, que fue

afectado por intensas glaciaciones, con una cordillera desmembrada

e invadid.ad por el mar, más las escasas precipitaciones que se presen

tan hacia el oriente han determinado el desarrollo de pequefios cursos
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deaguas de corta trayectoria, conuna.extensi6n que fluctia entre

los 2tJ a 55 1cm, de longitud. Entre ellos. obreaalerr los ríos onz

les Videla, Prez, San Juan, Grande, Piloto Pardo, Yendegaía r Euse

bio Lillo

El nicb río que posee una hoya de cierta extensi6n y que presenta

un caudal apreciable que puede ser aprovechado para la geneacin de

energa hidroelctrica es el Serrano.

2.4.1.'Hoya del Río Serrano

Ubicado en el sector Norte de la provincia , di'ena la r±n a].

Norte de la cordillera Manuel Sefíoret. Recibe 1a aguas de los ríos

Paine, Grey, Chinas, y de los lagos NordenskjdLd, Sarmiento, Poro y

Grey. La hoya total del río cubre una extensi6n de 8.110 km2 yen

su afluente el río Paine en los dos saltos que posees existe un gran

potencial hidroeléctrico. Desemboca en el seno de Ultima Esperanza

con un caudal proüiedio de 150 m3/seg. i

1 Humberto Fuenzalida. Oeografa Econnr±ca de Chile, Tomo 1

$g. 21.



- 29 -

CAPITULO TERCERO

3.-LAS CARACTERISTICAS HUMANAS

3.1.-La Poblaci6n

3.1.1.-Generalidades

Los intentos colonizadores en Magallanes son tal vez da los prime

ros en iniciarse en el Sur de Chiles Los gobiernos coloniales y

posteriormente republicanos, tuvieron siempre presente el dominio

y ocupaoi6n del estrecho de Magallanes, por ser este una de las m

yores vías de acceso alocano Pacífico y a las costas occidenta

les del continente americano, De tal menera se cre6 el fuerte Bul

nes y posteriormente la ciudad de Punta Arenas, que se inici6 bajo

buenos auspicios y se transform6 con e transcurso de los afios, en

la capital de la Patagonia Austral.

Dentro del proceso formativo de la poblacin magallnica han inter

venido colonos ohilenos provenientes del centro como de la regi5n

chilota; también colonos extranjeros venidos de Escocia, Inglaterra

Argentina y Yugoeslavia, para nombrar s6lo los ms representativos.

En la etapa de poblamiento de Magallanes siempre se ha observado

una mayor afluencia en la medida que los recursos naturales han ofr

cido expectativas econ6micas: primero fueron los lavaderos de oro,

posteriormente las riquezas ganaderas, y en estos ltimos aTíos la

explotaci6n del petr6leo.

El paulatino, pero sostenido aumento de la poblaci6n se puede obse

ver a través de las cifras que dan los diferentes censos
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1 E P A R T A M E N T 0 3

Míos Ultirna Esperanza Magallanes Tierra del Fuego Total Prov,

9O7 392 14.941 ll0 17.143

1920 2,749 23.437 2774 2,96O

1930 5.639 2.999 3275 37.913

1940 ¿.174 35.19 4a2o 4.]3

1952 9.64 40.47 476 55.119

1960 ll,99 55.062 6096 73.156

1970 1 104.00

Características de la Población Actual

Segdn ci censo do 1969, la población alcanzó a 73.156 habitantes

con una densidad de 0,55,habitante por 2 sin considerar la Ari-

tó.rtica, Porcentualmonte, esta población se distribuyo, de la si

guiente manora en los tres departamentos de la provincia: Ultima

Esperanza 16%, Magallanes 75% y Tierra del Fuego 9%. Estos porcen

taje sefalan que el departamento d Magallanes es el ms humani

zado, pero dentro de ól, es preciso mencionar que la comuna de

gaflanes capitaliza el 95% do la población del departamento.,

3.1.3,- Población Urbana y Rural

Una de las características de la población magaflnica es su exr

ordinaria concentración en los centros urbanos: 60.69 personas

ósto es el 3%, viven en áreas urbanas y sólo el 17%, en

el medio rural. Dei total de población urbana, la cifra ms alta

corresponde a la ciudad de Punta Arenas çon 49.504 2 y el resto

se distribuye en las ciudades do Natales, Porvenir y Cerro Som-.

brero,

1 CORFO: "Futuro Crecimiento de la Población de Chile" Stgo,. 1966

2 Censo de 1960



El mapa de distribución de población ver anexos informa que lai

población rural se distribuye en forma rmiy dispersa, en alejados

puntos que corresponden a los emplazamientos de las cavas de 1am

diferentes estancias0 Este patrón de poblamiento rural, se corre

ponde con la explotación ganadera, que necesita de poco personal

aun para el cuidado de miles de cabezas de ganado. Sólo en los mo

ses de verano, se advierte un aumento do la población rural como

consecuencia de los trabajos de esuila que son realizados por gru

pos de obreros transhuinantcs, en su mayor parte provenientes de

la provincia de Chiloó.

3.1.4.- Población Económica Activa

Seguin datos del Cetiso de 1960 i, la población activa alcanzó a

30.648 personas 1,3% del total nacional de las que el % se en

contraban ocupadas.

la distribución de esta población activa, por Rama de Actividad,

fuó la siguiente:

srvicio 10,568

Agricultura, Silvicultura, pesca y caza 5.210

Industria 3.659

Minería y Canteras 2.9O

Comercio 2.226

Construcción 2.327

Transporte, almacenaje y consorcio 1.995

Electricidad, Gas y Servicios Sanitarios 256

Actividades no bien especificadas 127

Sin especificación do datos, 700

i Dirección do Estadísticas y Censos: XIII Censo de Población 1960
Prov, de Magallanes, Serie E

N° 25 - Cuadro N° 25 - Pgs9

90 a 104
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3.i..-. Generalidades

gallanes se singulariza por estar separado del resto del país por

hielos y canales. Esto implica que en sus comunicaciones con las o-

tras provincias, se excluyan los medios terrestres de caminos y feei

rrocarriles y se utilicen sólo las vías marítimas y adreas y las te-

lecomunicacionos Sin embargo, dentro de la provincia, cdten dos

sistemas de caminos de gran importancia: el del continente, desarro

llado en función de la ganadería principalmente y e]. de la isla Tie

rra del Fuego, que se justifica por Ja explotación petrolera y gana

dera.

Transporte Terrestre

En el mapa adjunt9, se puede apreciar la edstencia de una red tron

cal de carreteras, que partiendo de la ciudad de PuntaArenas se ex-.

tiende a Norte por 39 Krns hasta el paso de Baguales, la mayoría

de ripio, con algunos sectores pavimentados. De este tramo central

Norte se desprenden una serie de ramales al Este y Oeste que comuni

can con estancias, centros mineros y lugares de atracción turística.

Tambión algunos kilómetros al Norte de Punta Arenas se inicia otra

rama importante que contin1a al Este bordeando el Estrecho de Maga

flanes hasta Punta Dungenes, con ramificación al Norte que comunican

con centros argentinos como la ciudad de Río Gallegos.

JU. Sur de Punta Arenas, un camino de corto trayecto lleva hasta el

Fuerte Bujncs y ramales interiores comunican con el interior de la

península de Brunswick

la Isla de Tierra del Fuego, tambión posee una red do carreteras,

especialmente en el sector ubicado entre Bahía Iniltil y el Estrecho

de Magallanes, resultado d las explotaciones petroleras de la ENAP,

Al Sur de Bahía Iniftil las carreteras son mós escasas
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En resumen existe una red de caminos con un total de 3.226 Kms,, la

mayoi'a de tierra y ripio transitables la mayor parte del aflo.

Mayores detalles sobre. cada uno de los cmino aparecen en un cua

dro proporcionado por la Dirección de Vialidad dci M.O.P. o inser

tado en los anexos.

3.2.3.- Transporto Adreo

La gran cxtcnsión do la provincia y su aislamiento, han favorecido

el desarrollo do las comanicacionos órcas tanto internas como ha

cia el exbrior Segiln daos do 1965, en la provincia edstcn 24

aeródromos, pero sólo uno Chalpunco, tiene características de aero

puerto internacional. El rosto, corresponde en su mayoría a pistas

particulares ubicadas en estancias importantes, que sólo permiten

operar a aviones pcqueos

El movimiento aéreo comercial con el centro del país es ralizado

por LAN - CI-IflE, que opera con aviones DC3, D06 y UjotH durante

todd el a?io

El transporto de pasajeros desde Punta Arenas a otras ciudades de].

país Aiora de la provincia, fu el siguiente:



Moviniient,o aéreo de pasaje ros-, Carga y orrpond.e-ncia. de Pinta

Arenas a otras Ciudades del País i

Punta Arenas a Pasajeros Excde Equipaje Carga Kgs. Correspon-

Kgs dencia Kg.

Chile Chico 170 301 561 36

Coihaique 632 3.310 6,217 163

Castro 14 496 9

Puerto Montt 6.292 18,718 126.867 1.725

Osorno . 2,717

Valdivia 2 2,155 2.155 43

Puc6n 1

`-`emuco 40 3.948

Concepci6n 4.364 28

Santiago .18,326 117.691 1.441.594 21.031

Total 25.476 140.020 1.588.920 23.035

Movimiento Aéreo de Pasajeros, Carga y Correspondencia de Diferentes

-Ciudades del país a Punta Arenas

Totales 24.005 208,735 704.211 14.603

El movimiento aireo internacional es realizado por dos líneas aéreas:

Aerolíneas Argentinas y Línea Aérea Auetrl4 los cuales tran3pcrta-

ron en 1965 desde Punta Arenas a diversas ciu'dades argentinas ri to

tal de 3.812 pasajeros y de ciudades argentinas a Punta Arenas un

total de 3.925 pasajeros.

i Fuente: Anuario de Informaciones Bsícas de Magallanes 1965

págs. 23 - 24- y 25.
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Pc 1t1mc, yjmjnto regional tambi4it es. intenso, as de Pirnta

Arenas a Divero lugares de la provincia y vice y versa' alcanz6

ut. total de 30.103 pasajes incluyendo el inoimiento que realiza

ENAP entre la isla y el continente Finalmente la empresa de

Taxis areos "TAMA tianspórt6 5.865 pasaderos.

3.2. 4. -Transpbrte Marítimo

El movimiento de carga y pasajeros entre Punta Arenas, Puerto Montt

y otrds puntos del litoral chileno es realizado por4os barcos de

la Emprs Marítima del Estado, ue opera con las motonaves Navari-

no y 0srno. En 1965 llegaren por vía marítima un total de 5.319

pasajeros4 De este total, un porcentajé alto corresponde a los 4

tiltimos meses del aio y se debe al arribo de los chilotes que inte

vienen en las labores de escuila Por otra parte, salieron de Punta

Arenas un botal de 4,580 personad, la mayoría de ellos en los meses

de enero a abril,

En 1965 se atendieron 362 naves nacionales y extraijeras, con un

tonelaje de registro neto de 148.530 para las primeras y de 203.084

para las segundas.

El movimiento regional de pasajeros y carga se realiza a través de

numerosos barcos de peque?xo tonelaje cutters y por barcazas y

barcos mayores de la Armada Nacional, la que presta servicios esta

cionales a los sectores ms alejados de la provincia y que realiza

cruceros de soberanía. Al parecer existe una falta de barcos de

mayor tonelaje, y con itinerarios fijos para servir a las aseas ms

alejadas.

32.5.-Comunicaciones Radiales y Telef6nicas

La ciudad de Punta Aren.s cuenta bonuna planta telef6nioa autom-

tica. Ademes a través cel telfono se puede comunicar con los

centros urbanos de la provincia como Puerto Porvenir, o Puerto

Natales, ¿ bien con "esancia&' en él medio rural. La Sociedad Gana

dera de Tierra del Fuegc tiene tanibién tma planta telef6nica para la

comunicaci6n entre las Iife'ertes esancias de la Sociedad y la ofi-
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cina de Punta Arenas. Pri1ltimo, la ENAP posee su propio sistonia

do conunicación entre los difcrenes centros y las explotaciones

petrolíferas.

Adems institiciones pdlicas, como Garabineros., MinisVrio de O-.

bras Pdblicas, Ejórcito, L.rriada y Correos y Tcógrafos, tienen

sus propios sstenas de comunicaciones radiales, tanto dentro de

la ovincia corno en el centro del país.

En estos tiltimos aPios extsto un marcado interós por mejorar as

comunicaciones telefónicas y radiales dentro de la provincia, os'

pecialaento en lo que so refiere a las comunicaciones entre la Is-.

la Grande do Tierra del Fuego y el Continents.

3.3,- Ganadería

3.3.1.- Generafldado

Extensas padoras de coironales Festuca, del sector oriental de

NagaUanes, durante muchos aPios permanecieron como terrenos sin f,

turo, ya que la escasa población de entonces sólo buscaba una rpi

da manera de hacer dinero ya sea en los lavaderos de oro o en la

caza de animales de pieles finas

Sin embargo, la introducción de la primeras ovejas en l77 y su

rpida implantación, han permitido desde comienzos de siglo, un

continuo y sostenido avance de la actividad ganadora que junto con

el petróleo son las bases fundamentales de toda la actividad oconó-

rnica de la provincia,

I explotación ganade'a, principaJ.inonte ovina, caracterizada por una

explotación extensiva, condicionó una tenencia de la tierra çaracte-

rLzada por propiedades do gran tamaPio con miles çle hect1reas. la

mayoría de ellas en manos de sociedades andnimas, con capitales extra

regionales. Esta situación ha variado en estos iltimos aPios con el
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Vencimiento- ie a1gune rrendainientos fiscalea que al pasar de

nuevo al Estado han sido dividas en unidades ms pequefías como una

manera de llegar a una explotaoi6n ms racional e intensiva de la

pradera y al mismo tiempo para fomentar el aumento de la pbblacin,

3.32.-Situacin Ganadera Actual

Datos preliminares obtenidós del ifltimo censo agrfcola ganadero

1965 dan para Magallanes la siguiente distribuoi6n ganadera a

nivel comunal:

Distr±bucl6n de Ganado

Comunas Ovinos Bovinos Caballares

Natales 372.707 12.860 2.627

Cerro Cast11o 76,440 2.465 675

Magallanes 105.100 8.924 796

Río Verde 197.705 5,166 1.080

Morro Chico 352.463 6221 1.706

San Gregorio 468.225 2.762 2.759

Porvenir 264,335 2.197 1.154

Primavera 313,539 880 1.275

Bahía Initil 601,507 3.907 2.277

Nvarino 27,252 908 163

Total pro- 2.779.273 46.290 14.512

vincial

Es evidente el predominio del ganado ovino en la provinciay la

gran riqueza que encierra,, Si se la compara con la cifra total

de ovinos del pats, 6.690.280, Magallanes concentra poco ms

del 41%, lo que representa en trminos econ6micos una gran pro-

ducci6n de lana cueros, carnes, vísceras congeladas y animales

en píe, exportables y que en 1965 produjeron una entrada de di

visas al país que se anotan en el cuadro siguiente:
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lo e a

Laria sucia de otw

Cueros lanarss a]. pelo,

sin curtir

Cueros ovejunos

Carne frigorizada

Menudencias ovin s frigóri
zacios.

ripas ovinas sa?adaB

Animales ovinos en pie

Animales oabaliares en pie

1965 US$

5. 327. 538e57

651.510,73

200.880.52

342.167.30

30. 690.80,

91 .522.9Ó

39.479.68

1.512,00

% de total de

la Exp.

67,44

8,24

2,53

4,32

0,38

1,15

0,51

0,02

TOTAL 6. 685. 302. 50 84,59

La magnitud de las entradas de divisas por concepto de productos

precuarios es de suma importancia, ya que alcanza aun 84,59% del

total de las exportaciones, lo que `educido ¿ d6lares equivales a

US$ 6.685.302.50

3.3,3.-Praderas Naturales y Mejoradas

La gaiiadera de Magallanes ee ha caracterizade por ser una expio-

taci6n extensiva, asr, en el promedio general, la cabida no alcanza

a una oveja por hectrea. Esta baja productividad se debe a milti

pies factores: falta de técnica; tenencia de la tierra arrendamien

tos, desconocimiento de elementales técnicas conservacionistas, etc.

Sin embargo, en estos i5ltimos aiíos, se observa un vivo interSs tanto

por parte de los pequei.os ymedianos propietarios, como de las gran

des compafifas y del Estado, en aumentar la carga ganadera por hect.

rea, para lo cual, se ha emprendido una intensa canpafla de mejora -

mient. de las estepas.

Segin cifras del iltimo censo, la superficie de praderas artificia

les alcanz6 a 141.577 Has. El mayor esfuerzo le ha correspondido a

la Ganadera Tierra del Fuego S.A., la cual ya ha mejorado o empasta

do, aproximadamente, 72,500 H4s y dentro de poco alcanzará a 100.000

Hs con un programa de incorporacln de 10 a 20 mii Hes. por ao 1.

1 72a Memoria Anual Ganadera Tierra del Fuego 1965
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También la CORA ha efectuado una ampliaci6n de este tipo de praderas

en las estancias parceladas para intensificar la produccin y para

enseiax a los nuevos propietarios las técnicas de cohservaci6n y ma

nejo de ellos,

Las ventajas del establecimiento de praderas rtificales ya han

producido un aumento de la dotaci6n de ganado del orden de 2 a 4 ca

bezas de ovinos por hectáreas, Es de esperar que este logro sea de-

finitivo y de un costo compatible con los beneficios.

Cualquiei, programa de desarrollo econ6mico de la provincia tiene

que considerar las grandes potencialidades que encierra la ganade

ría a través de su producci6n de lna, carne, cueros, etc., lo que

podrían salir serni- elaborados si se instalaran las industrias ade-'

cuadas.

3.4-Agricu1tura

Las condiciones climáticas, ms que lo avanzado en la±itud, son fac

tores que impiden el desarrollo de una agricultura significativa.

Sim embargo, el censo de 1965 indica que hay 221,55 IMs dedicadas a

la producci6n de hortalizas, correspondiendo la mayor superficie

al Departamento de Magallanes. Existen adems algunos cultivos de

papas y avena, henificada para alimento de vacas lecheras, pero de

escaso significado, con una producci6n total segin el iltimo censo

de 2.762 toneladas de papas y 7.732 toneladas de heno de avena, pro-

ducci6n que no alcanza a satisfacer las necesidades de productos agrí-

colas que necesita la provincia, importándose una gran parte de ellos.

La existencia de petr6leo y especialmente de gas, permitiría la ms-

talaci6n de grandes invernaderos dedicados a la produccin de horta

lizas frescas para los principales centros urbanos de la provincia.
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CAPITULO CUARTO

4.LOS RECURSOS NATURALES

4.1.-.El Recurso Forestal 1

4.1 * 1.-Tipos Pinmicos ?orestales

4... 1 * 1,1 * -Generalidades

Al igual que en las demás zonas del país, las asociaciones vegeta

les de la provincia de Magallanes, sé hacen presente de acuerdo a

las condiciones propias de la regi6n. Las características de suelo

y principalmente de clima, determinan variaciones notorias en cuan

to a composición y desarrollo de la vegetaci6n.

El clima se caracteriza por un aumento de la precipitaoi6n de orlen

te a occidente las variaciones, en el área reconocida, van de 400

a 3.000 mm. de precipitaci6n media anual, aproximadamente. Dicho au

mento se hace notorio apenas el relieve adquiere carácter montañoso

En cuanto a la temperatura, en general, se puede decir que experi

mente pocas variaciones durante el año en toda la regi6n. Cabe haceD

notar que en la zona esteparia las temperaturas expeimentan una di

minuci6n debido a la ausencia del efecto moderador del mar. La tem

peratura promedio anual fluct'ia entre 6 y 7°C., siendo el mes de ju

lío el más frío con un promedio de O a 3°C. y enero, el más cálido

con un promedio que oscila entre 12 y 16 oc.1

El límiteltitudínal de la vegetaci5n se encuentra alrededor de lo

800 m. sobre el nivel del mar en la regi6n noroccidental del área

reconocida, Dicho límite desciende paulatinamente hasta alcanzar a

los 600 m. sobre el nivel del mar en las vecindades del Estrecho de

Magallanes, Sur de Isla Dawson e inmediaciones del Se.o Almirantazg

en la Isla Grande de Tierra del Fuego. No' obstante, en la regi6n

i El estudio forestal abarc6 un total de 4.408.656,25 Hás, lo que

equivale al 33,39 % de la superficie total de l provincia de

Magallanes.

i Almeyda A.E., y Sáez.S.F Recopilaci6n de datos climáticos de

Chile.Stgo,1958.
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a Ja otøp. rnagaaJ.nioa, el Jimite de la vegetçtcis5n

sflo alcanza a irnos 500 ni4 sobre el nivel del niara. Esto se debe, en

gran parte, a que estos ultimas sectores están menos expuestos al efec

to moderador ocenico0

Sobre estas alturas se encuentran terrenos desprovitos de vegetacid

Estos terrenos se han designado con el simbolo L VG incluyendo glaci

res que en algunos casos desciQnden hasta el nivel del nmar 0tfwua

ttenciin de 54L02,50 Hs lo que representa el 13,73% del rea. de

estudio.

El bosque de la provincia de Magallanes dentro del rea de estudio, ha

sido diferenciado en tipos fisiondraicos dado el carácter generalizado.

del reconocimientoQ En su ejecucidn se emplearon cartas preliminares

del Instituto Geogrtfico TYLlitar escala 1:2500O0 y fotografías aroas

del año 1944, cüyas verticales son de escala 1:40000

En Tierra del Fuego se us un recubrimiento fotogrfico a escala

1:4O000 del año 1962; y adems fotografías adreas tomadas por Hunting

Survey Corporat.ionlimitod para CORA en el año 1961, escala 1:300O0G

La distribución de los tipos a nivel comunal, se encuentra en el oua-.

dro N° 43 a. En el anexo se presentan los mapas con su ubicación geo-

grfioa de cada uno de los tipos,

i Tipo Coig1e de Magallanes Mg

La especie principal es el coigCe de Magallanes Nothofagus betuloides

que se presenta como dominante en el dsel Como especies secundarias

aparecen el ciprds de las Gualtecas Llgerodendron uvifera, y el cano

lo Driiys winteri, Excepcionalmente, esta uiitima especie llega a ser

codominante, en los sitios ms favorables. En el sotobosque. abundan

cirieillo Enbothrium coccineum, canelillo Drimys w5.nteri, var., ena

na, leñadura Maytenus Magallnica y sauce del diable Pseudopanax

]aetevirens Como especies arbustivas hay que mencionar a la palmifla

Icinatia ferruginea, niiohay Berberis sp y chilca Fm.chsia magaUn

nica

Su ubicación geogrfica corresponde a la zona ms himmeda, de topografía

montañosa y mEts alejada de los centros poblados,
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Presenta, en general., .baja . densidad y. ascao -valor maderex- debido

principalmente al mal estado sanitario del fustal de ooigie, que es

especie d mayoz importancia econ6mica

De lo anterior. se puede inférir que el mayór valor de este bosque

reside en su funei6n protectora y de embellecimiento del paisaje.

Este tipo cubre una extensi6n de 322647,50 Has. lo que representa

el ,i9 % del rea reconocida

4.1.1.3.-Tipo Coigüe - Lenga.

El dosel superior este constituido por Coigie de,Magallanes Notho

fagus betulc4des y Lenga Nothofagus pumilio en proporciones si

milares, ya sea en mezclas por bosquetes o pie a pie. Cabe hacer no

tar que generalmente el Coigile alcanza mayor desarrollo

Se presenta como un tipo de translci6n entre el tipo coigte de Maga

llanes de la regi6n ms hmeda y el tipo lenga. del réa que presenta

menor precipitaci6n.

Las condiciones sanitarias, en general, son deficientes. Adems por

ubicarse en sectores de topografía bastante irregular tiene caracteÍ

ticas principalmente protectoras.

Cubre una extensi6n de 139.247,00 Hs. y su incidencia en el rea to

tal reconocida es. de 3,53

4.1.1 .4.-Tipo Lenga.

Constituído por montes puros de lengaNothofagus pumilio °, con

presencia de renovales y abundante regeneracit5n en donde el bosque

ha sido explotado o quemado.

Esta asocio.ci6n hace aparici6n en aquellas regiones donde la precip..

taci6n decrece, o sea en la zona colindante con la estepa magallnic

Altitudinalmente, se presenta desde el nivel del mar hasta el límite

vegetaciona]. junto al cual toma. formas aparragadas,

° Esta especie es conócida localmente como roble de Magallanes4
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El estado sanitario, pr trMar&e en generalde un.bosquesobremadu-ro

es relativamente malo. Sin embargo, en bosques j6venes y maduros el

embate de agentes pat6genos resulta atenuado.

Este tipó ha sido el ms afectado por quemas y cplotaciones foresta

les, tanto para, habilitar terrenos para la ganderfa como para obte

ner maderá aserrada, postes y cajones de laa.

La *extensión cubierta por el tipo lenga es de 596770,50 hes., equi

valente al 15,14% d.ei área estudiada.

4.1.1.5,- Tipo íire.

Está constituftlo po bosquetes puros le íirre Nothofagus antrctici

de cre;imiento aparragado en aquellas áreas ms ventosas y de forma

arborescente en lugares protegidos.

Se encuentra en la zona de transici6n entre el bo8que de lenga y la.

estepa. Ocupa terrenos planos o de pendiente suave, raz6n por la cual

ha sido explotado parlefia y postes, también ha sido eliminado para

habilitar terrenos para el uso gar.adero.

El tipo Ñirre comprende una superficie de 34.087,00 Hes., lo que re

presenta el 0,86% del área estudiada.

4.1 .1.6,-Tipo Matorral.

Está compuesto por plantas arbustivas, entre las cuales predominan d

versas especies de la familia Berberidcea, mezclada3con coigUe, len

ga, ciprés y canelo de crecimiento aparragado.

Este tipo ocupa sitios pobres, ubicados en suelos rocosos o demasiado

delgados que impiden la existencia de bosques. Se le encuentra en po

siciones bajas a orillas de canales y lagos; o bin, en posici6n alta

como iltima formaci6n vegetal antepuesta a los terrenos sobre el lími

te vegetacional.

El valor de este tipo reside en su rol de protector de suelos, agua y

embellecimiento del paisajes



Cuadro 4.3a.

PROVINCIA DE MAGALLANES

TIPOS FISIONOMICOS FORESTALES

--

C0U?TÁ:

-- -

Cg Ln Mg Mt Ñr L,V. 3 - F N.R. AGUA

-

TOTALE$

?UiRT0 ATAL.0

CASTILL

:GAI ME5

IC VERDE

0h0 iiC

:çGGI

Y!V:;N1R

.flIIJTIL

NVA

306,25 10.70,25 18,673,25 6,149,75 8,645,7 59.822,50 49.072,2 171,25 11.462,00

.7T3,25 :.51,25 i,6!2,50 20.963,00 1,Q7,50 153.610,00 517.057,5o o75,C0

4Ai,'[5 :16.c,25 126.210,00 3.21,75 73.070,00 6E,O,53 5.12S,00

50.902,25 55.565,00 94.511,50 10.319,75 149.538,75 506,256,50 93.112,50 23.856,25

12.703,25 135.061,25 101,25 6.135,25 16.609,25 175.349925 10.093,75

AREA ESTDIkrA

5.419,75 1.346,25 52,465,00 1.316,75 23,°57,50 61.988,50 11.356,25 1.731,25

AREA NO ESTDIADA-

37.823,50 213.160,25 28.934,00 1.672,50 17.342,50 59.674,50 440.961,50 29.893,75

A E E A N O E 3 P U D 1 A D A

576.581,25

i3,17s,0o

29.32,2,

973.162,50

356.931,25

160.131,25

829.462,50

T0TLS

uTAJE

139.247,00 596.770,50 322.647,50 51.645,50 34,087,00 541,082,50 2017,466,00 105.140,00 133,290,00

3,53 15,14 8,19 1,31 0,86 13,73 51,19 2,67 3,38

5,941,376,00

100,00

3prf±cie total de la provincia 13,203.350,00 Has.

Área estudiada d la provincia z 5,941.376,00 asgo

Pcrcentaj estudiado 29,85%
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Comprande uxa e nt6xi de 51. quivalente al 1,3$ del

área reconocida

4.1,1.7.-Terrenos sin Bosques S.F

Las reas que aparecen en los mapas de Tipos Pision6micos sin nin

guna donominaci6n, pertenecen a terrenos desprovistos de vegotaei6n

arb6rea o arbustivas, Pueden corresponder indistintamente a terre

nos rocosos, turbales, vegasturbas, vegas, bosques quemados o explo

dos.

Tmbin pueden incluir terrenos do estepas que en algunos casos se

introducen en la zona boscosa o forma sectores aislados dentro de e1:

4.1.1.8.-Áreas de Posible Explotaci6n Forestal

Una combinación de la informaoi6n del mapa de Tipos Pisionmicos y d

Capacidad de Uso de la Tierra, ha permitido separar los terrenos ac

tualmente cubiertos con bosques y pertenecientes a las clases de ca

pacidad do uso VI y VII, por cuanto se estima que en ellos es posibi

llevar a cabo explotaciones madereras controlada.

Es obvio que los terrenos de capacidad de uso VI y VII y mejores, cu

biertos con matorrales han sido exeluídos de esta clasificaci6n.

La explotación misma de los bosques ubicados en dichas clases de cape

cidad de uso, dependerá de los estudios detallados que se hagan postc

riormente. En tales estudios se deber tomar en consideraci6n el V

lúmen de las maderas existentes, su capacidad, acceso y probabilidad

de xito financiero.

4.1 .2.-Posib±lidades Econ6micas.

4.1.2.1.-Generalidades

En los últimos 20 años el rea cubierta por bosques en la zona reoonc

cida en la provincia de Magallanes ha sido escasamente afectada por

la actividad del hombre. Esto se debe por una parte, a que los montes
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on de heja calidad y de volSmen maderable redcido, lo cual ha impedid

su explotaci6n, Por otTa parte, el bosque no ha sido obstculo para el

normal desenvolvimiento de las actividades económicas regionales, tra

dicionalmente relacionadas con la producci6n ganadera. Por lo tanto, el

bosque ha sido quemado excepcionalmente, con el fin de incorporar nuevaf

áreas a la'producci6n pecuaria. Esto se observa principalmente, al flore'

te de Seno Skyring,5 norte de Río Rubens, en el sector oriental de la

Isla Riesco, ea las inmediaciones del Fuerte Bulnes, en el Norte de IsL'

Dawson y áreas muy reducidas en Tierra del Fuego,

A pesal del bajo volumen aprovechable de los montes, se realiza la ex

plotación de los mejores bosques, con el fin de satisfacer, ms que na

da, la demanda de madera aserrada, postes y 1efa en toda la región de

la Patagonia Magallánica. Los lugares donde se encuentran estos bosques

corresponden, en general a zonas de relieve stave y de mayor accesibi-

lidad.'

Sin que la precipitación sea elevada la lluvia ha causado cierta erosiór:

en los terrenos desarbolados, o donde el bosque fu quemado como se ob-

serva en los siredores de Punta Arenas y hacia la península de Brunswic]

La acción del vientó tan intenso en la región, no causa daños aprecia

bles en la región boscosa, pero es evidente la erosión en la estepa.

Los montes no productivos que cubren extensas áreas en la provincia

tienen una gran importancia en el control del derretimiento de la nieve

en el escurrimiento superficial del agua proveniente de la iaieve o de

la lluvia, en la conservación y protección de los suelos, el resguardo

de la vida silvestre y el embellecimiento del paisaje.

4.1.2.2.-Mótodos de Explotación

El bosque magallníco, al igual que el bosque nativo del resto del país

ha sido explotado siguiendo el sistema selectivo, consistente en extrae2

los rboles mejor conformados, mós sanos y de especies de mayor valor

comercial, El bosque de lenga, por las buenas características, tecnoló

gicas de su madera, por estar situado ms cerca de los centros de elabo

ración y consumo y por tener una importancia comercial superior, ha sidc

explotado con mayor intensidad que el resto.



. 46 *-

L iic e exp fc1n se caracterizan por ser bastante rudimenta

ríos. En el trozado `y descortezado de las trozas generalmente

emplean hachas. El madereo se hace con bueyes por arrastre directo; l

confecci6n de una perrilla y el descortezado son prictioas comunes en

la regi6n y se realizan con el objeto de facilitar el transporte pri

mario.

Los aserraderos son del tipo portátil de sierra circular, accionados

corrientemente por motores a explosi6n, en su mayoría diesel; exceocio

nalmente se utilizan motores eléctricos y locom6viles. El aserrío es

deficiente, lo que d por resultado madera de escuadría defectuosa. El

rendimiento es bajo, tanto por la calidad de las trozas, como por la

falta de mecanizaci6n y la escasa especializaci6n de los operarios.

Ad.ems de madera aserrada, seproducen rajones de le?ia y postes para

diversos usos. Se debe hacer notar que en muchos casos, estos íltimos

dos productos son los unicos que se obtienen de la explotaci6n del

bosque.

No se efectiía encastillamiento de la madera, la que s6lo es arrumada,

con la consiguiente desventaja en cuanto a secamiento, estado sanitari

y desclasificaci6n.

La madera aserrada se clasifica en dos grandes grupos: madera de expor

taci6n y clase 1nica, esta iiltima de consumo regional.

4.1.2.3.-Producci6n y Comercio

Durante la temporada 1965 -66 funcionaban, en la provincia de 1Vagalla

nec, 44 aserraderos con una capacidad instalada de 15 millones de pie

maderros. No obstante, el volumen de producci6n s6lo alcanz6 aproxi

madamente 3 millones de pies, o sea, 20% de dicha capacidad.

Dentro de las especies componentes del volúmen de producci6n, la lengr

representa un 71%, el resto estaría compuesto por coigUe de MaallaneE

i.

La producci6n de leía y postes, para la temporada citada fu de

i Direcci6n General de Estadísticas y Censos



- 47 .,

1..U1-UO3t3 a,jones 53.O5O postes. De es-be 1ltimo producto una propo

oi6n impor-mte es e ciprs,.2

El volimen de producci6n satisface las necesidades del consumo regiorL

quedando un saldo que es expor-t-do corrientemente hacia la República

Argentina e Islas Malvinas Dehtro de los productos exportados se cuer

tan madeia aserrada, postes y lea.

La ausencia de centros de mayor elaboracin obliga a la importaci6n d

otros p±oductos forestales, tales como: tableros de fibra y astillas

madera cónt'acapada, etc1.

4.1.2.4.-Vías de transporte y Accesibilidad a los Bosques.

El sector continental e insular ocoidenta, e]. sur de las Islas D.wson

y Tierra del Fuego, se caracterizan por tener un relieve accidentado

extensas áreas de turbales, que impiden el acceso por tierra La fal

ta de caminos hace que el transporte de maderas quede reducido exclusi

vamente al marítimo.

El sector continental oriental, centro y norte de las islas Daw3on y

Tierra del Fuego, tiene una topografía de relieve suave, por lo tanto

resulta fcilmente accesible por tierra desde y hacia los centros de

producci6n o consumo.

Magallanes prctioamente no cuenta con caminos pavimentados, siendo

los mejores, ripiados. Su estado de mantenci6n no es satisfactorio, a

excepci6n de los caminos que la Empresa Nacional del Petr6leo ENAP,

utiliza normalmente para sus operaciones, por ello es que, en gran par

te, las posibilidades de acceso a. distintas zonas de la regi6n dependen

de rutas construídas por esta Empresa. En algunos casos astas se ex -

tienden hacia áreas boscosas haciendo factible la explotaci6n de peque

extensiones de bosques. vírgenes-

El uso de la vía marítima es reducido, especialmente en.:ios canales ih.

tenores, debido a la falta de caletas y puertos con instalaciones que

faciliten la carga y descarga de productos forestales, como por la au

2 MINAGRI VIII Zona Forestal Censo Maderero 1966



sencia de embarcaciones adecuadas.

4.1 .2.5.-Espectativas Futuras

Las características de ubicaci6n, accesibilidad, estado y producti-

vidad. de los bosques actualmente existentes en la provincia, junto C.

eel progresivo agotamiento de los montes explotables, hacen prever qur

la industria instalada se ver limitada en forma progresiva, por el

decreciente abastecimiento de materia prima.

Ante esta perspectiva, se pueden disminuir los efectos negativos actu

les y a corto plazo, adoptndo una política que consulte entre otras

medidas, la explotación racional del bosque de acuerdo a sus posibili

des de renovación y un mejor aprovechamiento de la materia prima tant

en las faenas primarias de explotación, como en la elaboración indus

triai.0 En este ultimo sentido, ser:fa conveniente e8tud.iar las posibiL

dades de instalar industrias más avanzadas, como la de tableros de ac

has por ejemplo.

La industria maderera de la región debe modernizar y racionalizar

los sistemas de explotación y elaboración para conservar su situación

competitiva con productos forestales de otras regiones del país o su

titutos de la madera, en la región misma y el sur de la R bhica Ar

gentina.

El bosque magallánico además de su valor directo tiene gran importan

cia por la protección que presta a los suelos y aguas, y como aporte

estótico en el embellecimiento del paisaje que es fundamental para el

desarrollo turístico nacional. La correcta conservación y manejos de

estos recurso están intimaniente ligados a la presencia y fomento del

bosque.

Las medidas anteriores deben ir acompaadas con la reforestación de t

des aquellos terrenos de aptitud forestal actualmente desprovistos de

vegetación arbórea o en terrenos con bosques excesivamente explotados

y cuyo restablecimiento a travós del fomento de la regeneración natur

es recomendable. Desde luego los planes de reforestación deben consul

tar tambión aquellas áreas críticas en cuanto a conservación de sueloe

y aguas, aán cuando or sus condiciones de ubicación y accesibilidad

no sean de interós económico.
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2-Lcs Recirsoe Mineros

4,2,1 Ci3 _ji6r. occídeitalIla CoLj2a

42 1 stra14grsfía

4.2,1.i1.-Psioozoico Saperior

4.21.LL1-Complejo Madre de Dios

Se ha designado con el nombre de complejo Madre de D±oc al conjun

to de buarcitas, pizarras, calizas xnetam'icas, j6spes, etc, que

se extienden desde los 49030! hasta 5201aSiproximadamente en

el flanco occidental de la Cordillera Magallnica, abaí'cando la

zona de los archipiélagos y las islas de la costa Pacífica.

Este complejo se encuentra perfectamente tads por le presencia

de "fusulinidae" en las calizas, C,Mordojovich 1953 examiné va

rias muestras de calizas, recogidas por A.Cornejo en la Isla Guare

ib, y reconoci6 en sas la presencia de frsulinidos atribuyendo

por consiguiente estas calizas al Permo-carbonfero paleozoico Su

perior Las formas encontradas ms comunes son Triticites, Seb

wagerina, Euschubeltella, Fusulina, y Pusuinella,

Las cuarcitas son de grano grueso, cuarzosas, con POCOS elementos

ferromagnesianos; granos angulares bastante bien clasificados, ce-

monto silÍceo o un poco arcilloso; raras vecs llevan calcita; las

pizarras son m±cceas y no muy fisibles, Las calizas metamérficas

son muy puras, 98% de carbonato de calcio generalmente de color

gris y a veces son detríticas, los jaspes cO comunniente rojos aun

que los hay también negros verdes y grise

En la zona del fiordo Pelantaro empienzan a aparecFr pizarras de

color gris oscuro a gris verdoso, 1ac:La el Nor-este se presente un

paquete de calizas nermolizedas de color bianco-grisceo; las cue

les forman un suave anticlinal cuyo eje tiene rur;bo aproximado N.W

Hacia el Oeste se continiafl las pizarras, las qi'e hacio arriba es

tncubiertas por un potente espesor de calizas de color ms claro
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Concordancia



Cuadro Estratigrfioo - Continuaci6n

LITOLO 01 &

Senonino Sup. Rocallosa Aranics Con

ntercclCci `nes c m'j

arenosas.

Crc-toeó

- -`.

Senoniano, Campanimno?

Neocomiano

Fien e

Complejo Estero

La Perú

Barremiano Erezcano

Aptiano

er3r1iHoFs con C'fl

o r

i'Iorn''dc.. lutitas y

brechas.

Lutitas pizarrosas

Subsidencia Rp.ida yDisturbada

P6rfidos cuarcíferos ignim

brítas y *sus Piroclsticos.,

Porfiritas, Traquitas y Rio

litas

ERA PERIODO EPOCAS EDADES FORMACION

o

o.

o
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`
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.
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Calizas metarn5rficas
.
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.

Micace-asy Jaspes
1-
c -_

.

Q

.

Complejo

Metam6rfico

Esquistos Micaceos,

Pizarras y Pilitas
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que Las anteriores., y que a su vezforzronl ie eLta de los

oerro alOeste del fiordo Peiantaro Etn. zas e oonti-.

ntan al Sur en la Isla Flama, En esta islas se notan nítida-

mente las antiguas líneas costeras del Cuatornari,

Sobre las calizas aparece otro espesot de rceas esquistosas,

las que hasta dondealcanzó el reconocimiento, eJ. Suiooste, ci

guen buzando hacia el Oeste,

Las calizas de cerro Pelantaro estn atravesadas por filnes

de roca ígnea, poiblemente queratófiros; eeto filones presen

tan angostamientos y ensanchamientos. La causa del `houdinagett

sería, seguramente, la existencia de pliegues correados y fa

llas muy tendidas. Todo el complejo Madre d Pica observado

presenta numerosas fallas y pliegues en miniatura,

4.2.1.1.1.2.-Complejo Metamórfico

Con este nombre se designan varios tipos de roces metaraórficas

que afloranen el nicleo central d.e la Cordillera Magallánica,.

principalmente esquistos micáceos, pizarras y filitas, Fueron

observadas desde la península Wilcock por el Norte4 aproximada

mente 510 lat.S., hasta la Península Brunswok y el Estrecho de

Magallanes por el Sur, 540 lat. S.

Estas rocas son las ms antiguas que se encontraron en este re

conocimiento, si bien es cierto que no estn datadas por carecer

de fauna y flora fósiles, se puede tentativamente asignarlas al

Pleozoico Superior, debido a que subyacen rocas de posible edad

Jurásica. Por otra parte, coinciden con las rocas propias del

zócalo o basamento cristalino al que varios cuiares atribuyen

una edad precmbr'±ca o prepaleozoica.

Geogróficamente este complejo metam6rfioo bmita al reste con ro

cas fgneas de edad Cre tócea Diorita Andina y Otiolila y hacia

el Este con el complejo volcánico Jurósico Normecin uemado,

las que como se anotó anteriormente subyacen
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Lan msoro xpoieineS de esquistos se encuentran en la Penínsu

la Wilcock, Isla Owen, Península Staines, Península Muíoz Garnero

y al lado occidental del Estrecho de Magallanes.

Predominan una tect6nica de sobreescurrimiento, producido por fa

llas sub-horizontales esto se puedeapreciar muy bien en el Fiordo

de los Ventisqueros, observándose en varios puntos, una estructu

ra monoclinal. Los esquistos se presentan estratificados, miloní-

tizcdos y muy plegados.

4.2 * 1 * 1 * 2. -Jurasico

4.2.1 .1.2.1 .-.Formaci6n Quemado

Esta serie efusiva jurásica tiene un enor.ne desarrollo a lo largo

de la vertiente oriental de la cordillera patag6nioa, de modo que

en forma paulat±n se va arqueando y presenta una faja continua

con direcci6n N-o13-e, muy similar en algunas partes al extremo

norte de Aisn. 1

A este complejo Jurásico se le han asignado diversos nombres loca

les, por ejemplo:"Complejo Volcánico del Quemado" Feruglic, 1949

"Complejo o Serie Porfírica de la Patagonia Extra-Andina" o de

laMeseta Complejo Bahía Laura; "Forinaci6n Seno Rodríguez" Cedo

ni, 1955; "Serie Tobífera o Formaci6n Flamenco" De sub-superficie

en Tierra del Fuego "Complejo de la Cordillera Patag6nica"; "Com

plejo o Serie Porfírica de la Cordillera" Formaci6n Ibafiez: tam

bin podría corresponder al Tordillolitense Kimmeridgiano - Portlan

diano de Groeber.

Todas estas diferentes acepciones para el Jurásico en Magallanes

se han correlacionado, pero es dudoso encontrar un sincronismo

efectivo en ellas, debido a que igualrnnte se encuentran colada6

locales tardías en los sedimentos cretcicos del Neocomiano Feruglic

1949 y su límite cronol6gioo inferior sería posiblemente el Jursicc

medio o Liásico superior.

1 Lahsen 1966 Informe de Geología Regi6n Continental de Aisn

IREN, 1966



t1e&e la península Rr 5t 15' tat, s. hasta

la península Buhswick 5y4o.. .iat.S, lcnzando imayr desar-o

lb en el flancó oriental del Canal de las montflas 1a.o ocaidexra1

del Departamerit d Ultima Esperanza.

Esta serie este co.'i.s.tituda pr±i ..ialmnte po,r un ariable espeeor

de rocas vLcnicas, p6rfidos cuarcíferos, tobas soldadas igninibri

tas y sus correspondientea cJÁeticog, porfiritas de diferentes

tipos, querat6firos, traquitas y riolitas.

EJ. espesor de esta rocas volcánicas ma de 1.000 m. y su giar va

riedad hace pensar en varia8 euiisines de coladas, eno.oitrando en

algunos lugares, un predoaixUo.e e'1.vioas y en otros, una a

bundanoia de piroclsticos. Estas rocas pcrfíricas se presentan so.

bre los esquistos antiguos y probablemente oor notaria doordaxoia

angular y ero.sional.

La edad de los p6rfidos de la cordillera no este bien delimitada,

debido a la ausencia de flora y fauna ftsiles, sin embargo, han si-

do atribuídos al Jur&sic*, debido a que los sedimentos crGtc&oos' ma,

rinos del neocomiano, descansan comunmonte fiebre este complejo vo1c

nico.

Estas rocas volcnicas pfíricas se presentan de color amarillo a

amarillo rojizo, color de alteraoi6n rosadas y verdodas y sus aflo

ramien±oe muestran una topografía muy pronunciada. El color de los

p6rfidos de la cordillera destaca nítidamente de los sedimroo oe-

tceos, loe cualee tienen cobros grie ol1Q , groS.
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.1,2» 1.. 1 ».-Cretáco.

Despuás de la emisi6n y depositaoint3 1 poteniu..er.ie efusiva

continental que forman los p6rfidos de la cordillera.comenz6 a

ges-barse a fines del Jurásico el desarrollo de una fosa alargada

que fuá invadida por los sedimentos del mar cretáceo, acumulándose

durante este lapso, un grueso paquete de rocas de carácter detríti

co en su mayoría.

Los sedimentos cretáceos que comprenden pizarras4 sreniscas lutitas

y conglomerados se exponen constantemente hacia el Este de los p6rfi

dom de la cordillea, existiendo, en escasos lugares algunos aflora

mientos del cretáceo infeior al Oeste de dicha franja de rocas vol-

cánicas, como por ejemplo, en península Staines, Bahía Stewart, Bahía

Stony y al Noreste del Canal Jer6nimD, Estos remanenes indican que

el mar cre-táceo cubri6 posiblemente hasta la zona de los archipiála-

gos patag6nicos.

A contiDuaci6n se hce un bre?e resilmen de las principales formacio

nes cretácicas.

En la zona de estudio s6lo se tienen exposiciones de aquellas rocas

del cretcico inferior constituídas por, la Formacián Erezcano Pi

zarras de Cabo Froward y asociaci6n de rocas básicas y ultrabásicas

Ofiolitas. Los sedimentos superiores, constituídos por el Complejo

de Estero La Pera y las formaciones Fuentes y Rocallosa se encuentran

un poco hacia el Este fuera del área estudiada.

4.2.1.1.3.1.-Cretáceo Infer or

.2.1.i.3.L1.- Formaci6n Erezcano

El lugar típico de esta formaci6n es el Seno Erezcano, en el Seno Ui

tima Esperanzai Ha sido definida por Cecioni, i como un complejo

sedimentario marino constitufdo en prevalencia por lutitas pizarro

sas y quo tiene po' base el techo de la formación Sutherland, tran-

sici6n gradual y por techo la base de la formaci6n Punta Barrosa

concordancia. Estas lutitas tienen a veces intercalaciones de se

dimentos silíceos verdosos muy semejantes a las Ftanitas. Son fre

i Lexique Stratigraphique `nternational, 1957, Volumen V Fascículo

7, p. 124 Ci1e
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cuentes las cono iones .oalras ior gr3 niz vn-rr,

generalmente estériles; toda la e1'±Q oGt afectada por pliegues no

tahies y en el mismo lugar típico tambin por un mayor grado de me

tamorfi smo.

Cecioni reconooi6 esta serie en Cabo Frow d,pnínsula Brunswick

En los cuatro perfiles estudiados la estructura es compiic.sda e irnp

de establecer techo, base y espesor, an aproximadcs

4.2. 1.1,3.1. 2-0fioli.tas

Se designan con el rombre de Ofiolitas a la asociací6n de rocas b-

sicas y ultrabsjcaj presente a lo largo de toda la vertiente orien

tal de la zona cordLllerana, Sus afloramientos incluyen rocas best

tes variadas: holocisalinas, consideradas generalmente como rocas

plut6nicas y hemicristalinas de tipo efusivo o semiefusivo que a me-

nudo presentan aspecto esquistoso.

La composicin mineral6gica de estas rocas es principalmente de tipo

gbrico y diabsico presentan colores que varían desde el verde da

ro al gris oscuro. El hecho de encontrarse asociadas con sedimentos

típicos de eugeosinclinal, tales como radio.iarita, arcillo]Jtas si-

licificadas y abigaxadas, grauvacas y flysch, permite sin lugar a

dudas considerarlas 3omo verdaderas Ofiolitas

Las mayores exposicicnes han sido observadas al norte de Ancon Sin

Salida 52020! iat0 S aproximadamente, donde constituyen un cord6n

montaioso de gran pltira, dispuesto en direcci6n Norte-Sur Cordi

llera Sarmiento y en el lado Oeste del Canal JerÓnimo5 esrec±alrnent

en el cord.6n que se e tiende entre el Fiordo Condor y el Estrecho de

Magallanes.

En la Cordillera Sarminto, en la vertiente que cae hacia el Canal

de las Montaflas, se p?senta una serie de rocas básicas de textura

hemicristalina a fane ítica, aparentemente muy bien estratificada,

con rumbo casi N-S y :anteo entre 50° a 7C al W. Pocj6n similar

a las pizarras cretc cas del lado Este del Canal de las Montaías.



Hacia el Sur * este de Bha Stxr TJnia' ina secuencia es-

do 0.fio.ita SG ubica sobre una serie de pizarras neo-

comianas, hacia el este del ala oriental del anticlinal ubicado en

d.cha bahía

Rocas básicas efusiva intercaladas en pizarras del neooofliiano se

han observado aderuÇ al. sur deCutter Cove, en el borde Este del Ca

i-il Jer6nimo, donde han brigiado pliegues de arrastre y un cierto

grado de metamorfismo en las pizarras ubicadas en su base; en el ex

tremo Nor-este del brazo `Tuiez, se presentan de un modo similar, perj

con algunos filones quelas atraviesan discordantemente.. Algunas de

las coladas observadas eñ está zona, presentan textura sicular y

iina especie de foliacin esferoidal que permiten clasificarlas corno

`pillow lavas"

Las Ofiolitas ibicadas al ladó oeste del Canal Jer6nimo3són por lo

general de texbura ms gruesa que las descritas ms al norte, Lolo-

cristalinas a hemicristlinas, y en ellas es posible observar una

cierta estratificaci6n iib-horizontal en bancos de 1 a 4 iii 4e espe

sor aproximadamente, esta posible estrat±ficaci6n podría ser el re

sultado de diferentes emisiones de coladas submarinas o bien de pro

cesos de cristalizaoi6n fraccionada, pero la falta de estudios pet'o

l6gicos especializados no permiten dar una mayor seguridad al respec

to.

De lo expuesto se deduce que las Ofiolitas de la cordillea son en

parte contemporneas con las rocas.del creLceo inferior, lo cual

no excluye, la posibilidad de que este magínatismo se haya continua

do hasta el final del Neocomiano o ain después. Sin embargo, la

presencia de rodados de Ofiolitas que se encuentran en los conglo

merados de la Isla Escarpada, de edad Campaniano, sefiala que en ese

momento estas rocas ya estaban expuestas a la erosi6n.

En algunos lugares las Ofialitas se encuentran atravesadas por ap6-

fisis de los macizos graníticos o bien se presentan como tRoof_pen

dant", y a veces también como xenolitosc. Tal cosa ocurre por ejem

pio, en el extremo sur-este de la península C6rdoba y en la parte

nor oeste de la Isla Carlos III; lo que indica que las Ofiolitas

son anteriores a la intrusi6n e las rocas graníticas de la zona

cordillerana



El maatiomo t 1TCÍc'ose iahrítn.iiaí1o ametiados del cretáceo

inferior, comprometiendo solamente la zona eugeosinclinal, su aseen-

sd se habría roiucido a lo largo de fracturas abiertas en la zona de

ohar±iela, desde donde habrían f1udo las diferentes coladas efusivas

submarinas que se disponen entre los sedimentos del cretceo inferior

Esta fase mamtica estaría reiac±onda con la orogénesis sub.-hercf-

rxica.

4.2.1.i.3.2.-Cretceo Superior

Esta constituído por el complejo Estero de La Pera Formaci6n Fuentes

y Formaci6n Rocallosa, todas expuestas fuera del rea de estudio,

4.2,1.i.3,2.t-Complejo Estero La Pera Senoniano : Campaniano

Estratigrficamente el complejo de Estero La Pera se ubica sobre las

pizarras del Cabo Froward. Es una poente secci6n de sedimentos cons

tituídos por conglomerados, lutitas y brechas que afloran desde el

extremo oeste de la Ensenada Rys hasta PuntaMarshall, 52°45' lat.S.

en la cosa nort'e del seno Skyring.

El espesor total estimado del complejo sería de unos 3.000 m. con

una zona i.nferior de lutitas color gris oscuro, En la parte superior

tenemos conglomerados y areniscas del Cerro Castillo Dinard.

Hacia el este de los afloramientos principales se destacan dos miem

bros dentro del complejo, uno superior formado de areniscas o congio

merados, el cual es designado Formaci6n Rosa, y un miembro inferior

de lutitas y areniscas estratificadas llamadas Estratos de Barcarcel.

Ambos corresponden a cambios de litofacie-s dentro del complejo.

El miembro superior o Pormaoi6n Rosa, no es muy fosilífero: Ceccioni

colect6 y clasific6 3 ejemplares de Cardiaster CF, patagon'icus. El

miembro inferior o estratos de B roarcel es mucho ms fosilífero y

ha permitido hacer buenas correlaciones, se ha encontrado Inocera-

mus austrlis Wood, Kossmaticeras theobaldianus Paulcke, Pseudokos-

matticeras paulckei Coli, Negrahamites taylori Spath y Hoplitopla

centiceras formas miultiples.



4 2-. Foirna6n Fuentag Senoniano Supr.r

Localidad tipos Bahía Fuentes, costa norte dc le Isla Riecco Seno

Skyring al E. de Punta Rosa y al W, de Punta Roa]J.oa. proxiu:a

damente 52c381 lat, S.S, 72° log,W.

Está constituda por lutitas con concreciones calcas :r erenisca

Tiene 1.215 m., como espesor mínimo probable, porque na Lelia pasa

hacia el oeste de la Formaci6n y no se puede establecer su potencia

real.

Se encontraron en ella munerosos Baculites aif, inortatus Ceccioni

1954 reconoció Kossmaticeras bhavani, Pachydiscus quiriquinae y

Lytoceras varagurense y otros. Severin 1951 en la microfauna

reconoci6 numerosos foraminíferos, entre ellos, Bulimina quad.rata,

Rzehakina mínima etc9

4.2.1 .1.3.2.3-Forxnaci5n Rocallosa Senoniano Superior

Localidad tipoz Punta rocallosa, al E, de Bahía Fuentes, en la cos-

ta norte de la Isla Riesco, sobre el Seno Skyring aproximadamente

52°38' lat. 5., 71°57' iong.W. Esta constituída princiaimente de

areniscas glauconíticas con intercalaciones de ilmolitas arenosas

con pequeñas concreciones caIcreas,

Los f6siies ms característic.s son los amonites del género Gunna-

rites G. kaiika Stol. bhavaniformis Kil y Reb elegans nom, nud.,

landicus Maishall i1entificados por Ceccion:L en li base de la

formaci6n. Los foraminíferos estudiados por Severn inedito son:

Bulimina quadi'ata, Bolivina, Spiroplecbammina, Rzehakina, Virgulina3

y Gyroidina.

4.2.1,1 4,.-Terciario

En este informe, en lo que respecta a las formaciones terciarias,

se ha adoptado la terminología actual lito - estratigrfica para

el Terciario inferior, que comprende varias formaciones de las cue

les se da un breve resumen a continuaci6n, añadiendo la formaci6n



Mioceno, y l formaoin El Salto

Oligoceno?Mioceno Inferior aunque no afloran en lé regí6n bajo

estudio; pero que os interesante conocer para dar ma visi6n clara

de la estratigrafía de la Cordillera Magal1nica

24.1.1.4.1-Etratos de Bóquer6n Eocno y Paleocerio?

Localidad tipo; Cabo Boquerri, ngulo N.W de Bahía Initil Tierra

del Fuégo, aproximadamente 530271 lat. S,. con 700 13? long.W.

El nombre ha sido propuesto por Keiel y Hemmer1931para desig

nar la secci6n inferior árcillosa-. margosa con concreciones calc

ieaé, que Pelsch 1912 distingui6 en la ecuencia terciaria de la

regiri Magallánica.

Pelsch designa esta unidad como horizonte de margas 1, la ubica

al S.de Punta ArenasPennsu:L de BrunswiOk: en los c.irsos de los

ríos Ciervos, Leía Dura, Tres Brazos r Grande, hasta el Serio 0tway

la reconoce también hacia el S E. en Cabo Boquer6n al N W de Bahía

Initil Tierra del Puego La describe como un conjunto de ms de

20.Om. de potencia, constitüído por arcillas ricas en cal o por mar

ga ja.. cal se presenta frecuentemente en gandes concreciones e]J

oid.ales que contienen f6silos. El. conjunto corresponde a Badimen

toé narinos finos, deposa!ados a gran distancia de la costa, como 1

prueban también los caracteres de. la fauna. Contrasta .Óon los sedi

mentos superiores horizontes dé areniscas, conoóido hoy como Por-.

maci6n Lórebo esencialmelite arenosos, litórales y continentales

onarelli i4 sigue nombrando la unidad como "serie margosa infri

y ap.recia süesesox promedio enms de 500 ni.

Keidel y Hemrne±. 2 aplican el nombre de ttEstrato5 de Boquer6n" a. 1

misma unidad sin proponer una nueva definic4n La designaci6n de

unidad ±fnplica zia lodalidad tipo en la regi6n del Cabo Boquer5i

pero la secbicncórresporidiente que comprende unós 1.200 m de it

titas de la Pormaci6n Lefia Dura, segin nd.caciones de Ceccioni n

ha sidó descrita, pOr lo menos en publicaciones Resulta de esto qi.

desde el principIo, el nombre uBoque±6n carece de precisi6n en

cuanto a limites y comprensi6n De esta manera su delimitaci6n im-

.i Pelsch.1912- Lexiqué .Stratigraphiqüé International p.42

i Bonarelli 1917 Lexique Stratigraphique Internátional p.43

2 Keidel 1931-Lexique Stratigl'aphique International p.49-.50
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jc hece que el término Boqurn cb el

de la nomenclatura. En la regi6n Magailnica ha sido ventajosa

mente sustituído por la secuencia de formaciones Lea Dure, Tres :
sos. Agu.3 Fresca de arriba hacia ahajo, sin embargo, algunue

res modernos como por ejemplo, Feruglio 1949-50 siguen usando lo.

designac±cneo: Estratos o capas o piso de Boquern

4.21.L4.2..-PormacjSn Chorrillo Chico Baniano - Paleoceno?

Localidad tipo; Chorrillo Chico, al F de Punta Rocai. lasa Costa N

de la isla R.Lesco Seno Skyring aproximadamente 52°40 iat 5. co

7.]055t long,

Integrada prtncipalmente de limolitas aunque también concurren luti

tas con concrciones. En cuanto a f6siles no se encuentran amonit

Los molu.scos ¡s característicos son Dantalium cazadorianum Wílck y

tel1a amechinoi V.Ih. La inicrofauna, abundante y característic

e cpone de .Anomalina, Eponides, Bulimina y Spiroplectamina.

4.2.1.1.4,3,-Fqrmaci6n San Jorge Paleoceno?

Localidad tipo Bahia San Jorge, cerca del fundo San Jorge, costa 1

de la Península de Brunswick, aproximadamente 53028? lat. S. con

7l°1' long.W.

Litol6gieament es representada por lutitas duras oscuras, de cola

pardo, con un miEmbro basal de unos 30m. de limolitas y areniscas 11

mosas. La glauconita está presente en toda la secci6n, además de

bundantes concretiones, hasta de 1 m. de dimetro

La microfauna no he sido estudiada en forma definitiva y específic

Severín cita Bulimina pupoides y algunas formas típicas do Anomalir.

Pseudoparrella, Spiroplectamina, etc.

4.2.1.1.4.4.-Formaci6n Agua Fresca Daniáno ? - Eoceno medio a superior

Localidad tipo: Curso inferior del ro Agua Fresca EPennsula de

Brunswick, que desemboca en el Estrecho de Magallanes, unos 25 Km4



al...sn-r L? r'm±n. -rcn&g, o ssS aproximadament 53°22 Jr+ `r cw

71° longW.

Litol6gicament se trata d.c una unidad arcillosa con algunos bancos

arenosos bastante delgados, concurren también lutitas grises a gri

claras, grandes conçreciones ca1creas y peque.as cantidades de glal

conitas. -

La lutita Agua Fres3a contiene una abundante microfauna. Toid y Kni

ker 1 describen -14 especies o variedades de foraminíferos, de las

cuales 29 son nuevas, entre otras podemos citar: Rhabdammina eocnic

C25h y Ilanna, BabLysiphon eocenious Jush y Hanna; Lituotuba chilean

Todd. y Kniker; Cy-laramína simiensis Cush y Mcinaster; Spiropleotammi

na adamsi Lal, etc.

4.2,1.14.5..-Formaci6n Tres B'aos Eoceno Medio o Superior ?

Localidad tipo: e'urso inferior del río Tres Brazos Península de

Brunswick, que .esemboca en el Estrecho de Magallanes, unos 12 Km.

al S de Pun:ba Aienas, aproximadamente 530161 lat.S. con 70°55' lone

Son areniscas de grano medi6 bien seleccionadas. con grandes concr

ciones,las cuales tienen demento silíceo, son muy fos±iferas0

Fuenzalida 1942 recolecte y estudi6 abundante macrofauna que pro

viene de la porci6n superior de esta forinaci6n: Giyoyneris iban va:

araucana Phil, Chione patag6nica* Phill; Panopaea Sp., Vermetus mce

tus Ortm Buila patagonica Ih., Terebratula venter ih y yarias otr

formase

La microfauna estudiada por Severn inédito esta constituída por:

Elphidium, Marginulina sphaeruliormis, Spiropiectammina adamsi; No

dosania latejugata, Cibicides9

4.2,1,1.4.6,-Fcrmaci6n Lea Dura Eoceno Superior

Localidad tipo: río Lea Dura, al S de Punta A:onas, E. de la Pe

nínsula de Brunswick, aproximadamente 53°15 ia't S, con 71° long,

1 Lexique Stratigre.phique International - p.15 - 1952.



la apa tainhin pi 1nnfQ a lo largo dci Chorrillo de

las Balase tributario del ro Le:a Dura,

Thomas i, la describe como arcillas grises ompactadas muy dura.

con concresiones calcáreas, muy foi1ferao y con abundante moro

fauna de foraminíferos como: Elphidium spp; V:Lrguline V,chiiensis

Marginulina !Lpecketensis; Spiropleotammina; Cibiciies,etc

4.2.1.1..f.-Formaci6n Loreto Oligocno y/o Eoceno eup?

Localidad tipo: alrededcr de l mina Loreto, valle del ro de las

Minas, pocos kil6metros al W. de Punta Arenas; aproximadamente 530

iat4 5. con 71041 long..

Se defini6 originalmente como el complejo arenoso lignitífero que

yace en concordancia sobre los "Estratos de Boquer6n" horizontes

de Margas, de Felsch; subdividido hoy en varias formaciones de las

cuales la superior es la formaci6n Lefla Dura y en discordancia deb

jo de los "Estratos de Palomares".

Dentro de esta unidad se distinguen tres miembros: una superior, e

el miembro carbonoso o Loreto Carbonoso Areniscas, limolitas y lu

tas carbonosas con algunos mantos de lignito un miembro central,

miembro Lynch, complejo de areniscas arcillosas de grano grueso y

estratifi-caci6n cruzada, ligeramente glauconíticas, con intercala

ciones de areniscas de grano fino y limolitas Contiene flora y fau

nc f6sil y el miembro inferior, miembro Ciervos, alternaci6n de hm

litas grisc. y ltitas hinolfticas con areniscas calcreas de grano

fino; mícrofauna abundante,

4,2.1,14.S,- Pormaci6n Palomares Mioceno

Localidad tipo: Cerros de palomares al E, del canal Pitz Roy, unos

60 Kms, al N.VT0 de Punta Arenas, Aproximadamente 520391 latQ S. cori

71°20' long. W

i Thomas Lexique Stratigraphique International - p, 192



Jmprndc prnipalment y nri bastas estrati

ficaci6n cruzada? con tobas volcánicas y arcillas lignítioEGon.

zlez 1 ha separado bajo el nombre de Formaci6n El Salto, la par

inferior de este conjunto, basndose en la litología y adems en 1,

presencia de una discordancia entre El Salto y Palomares s.s.. E:.

mismo autor estudi6 en detalle la formaci6 y la subdLi.ddL en Mi

bro San Jose areniscas conglomerdicas y Miembro Penitente frea

te alternaci6n de lutitas y areniscas con fauna a±'in de la Santa

Crucense.

42.1 L49.-Forinaci6n El Salto oligoceno? Mioceno mf.?

Lugar típico: Chorrillo El Salto y estancia El Salto, en la regi6n

al N. del Seno Skyring, aproximadamente 52°32 lat,S, y71°35' len

wa

González di este nombre a una serie de sedimentos que tienen 75C

de espesor y que estan comprendidos entre las Formaciones Loreto,

la base, y Palomares en el techo. Esta unidad era primitivamente

includa en la Formaci6n PalomaresQ

Se trata de una serie de conglomerados, areniscas conglomerdicas.

limolitas y luti.tas carbonosas con delgadas capitas de lignito. S

f siles.

4,2.1.1.5.-Rocas Instrusivas

Enel&rea estudicdaexicten grançes extensiones de rocas graníti

Se ubican aproximadamente N_S. Concurren de igual forma, rocas

se habrían originado por efecto de fen6menos de miginatizaci6n, co

taminaci5n y granit±zaci6n.

El intrusivo ms importante lo constituye el Batolito Andino o D

rita Andina; se obserra tambiéi p6rfidos dioríticos y andesíticoe

diques basálticos y andesíticos, filones mantos de gneis anfib6ii

y de esquistos granitizados,etc,

i González EQ 1952 b indito
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La Diorita Andina se encuentra n 1 nic1oo de l ordilla centra

como un batolito de rocas faneríticas de variados colores, predomin

do los claros, ericontrndose ms de 10 colores difx'entes en los gr

nitos, algunos tienen ademas aspecto gneisico; esto se debe a proba

bies inyecciones del mismo batolito, En el conjunto predominan la

diorita gneis diorft±co granodiorita y granito. Estos diferentes

tipos de rocas de variada composici6n, se deben probablemente a feri

menos de granitizaci6n y migmat±zaci6n. Los gneiss granodiorfticos

y la granódiorita constituirían las formas finales del proceso.

La edad de la diorita andina o del batolito patag6nicoes bastante

discUtible, recientes determinacibnes de edad plomo- alfa e ines-

tigaciones de terreno en otras partes del país han permitido esta

blecer que la llamada diorita andina no representa una edad sincr6n

ca a lo largo del país, sino que está constituída por varios ciclos

de plutonismo de edades diversas. 1

En este caso se encuentran los afloramientos de la d{orita andina

atravesando capas de pizarras negras pertenecientes a la formaci6n

Ijrras de Cabo Froward" cretceo Inferior al sur-este de Bahía

Rodríguez. Al flor-oeste del Brazo Nuíez, existen pizarras negras

truídas y metamorfoseadas por rocas verdes, en parte casi graníticas

Observado por Céspedes en algunos puntos de la Isla Capitan Aracena

Indicando con esto que su intrusi6n es posterior a las pizarras, ade

mas hay rodados de diorita andina y de otras rocas dentro de un com

plejo de rocas conglomerdicas y areniscas pertenecientes al "Com-

plejo Estero La Pera", cuya edad:es campaniano, de esta manera pode

mos asignar a la diorita andina una edad cretáceo medio a superio

Los m4todos radiognicos que se hizo menci5n anteriormente dan

77 + 5 x 10 anos, lo que ubica estas rocas segin la escala de

tiempo geol6gico de Kulp, en el Santoniano - Campaniano QL

Estas rocas se observaron a lo largo de todo el recorrido presentan

dose su mayor desarrollo en lasIslas Rennel, Desolaci6n a Isla Tac-

ques, donde la diorita andina constituye prácticamente la totalidad

de estas islas

i Luis Aguirre Le-Bert Geología de Los Andes de Chile Central,

i Cespedes 1964
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En la Isla .Chathani., EsperanzayVanc-uver, haquistos.granitizado

y se observa nftidamente un cierto ordenamiento del granito dentro

del complejo metam6rfico mismo,

Al W., de la Punta Rosario afloran rocas ígneas de color gris oscuro

Se trata de diorita atravesada por diques de textura ms fIna, com

puestos de anfibolita.

Al sur de la Bahía Sur, hay rocas graníticas a las que se pasa desde

las rocas verdes en forma insensible, fen6meno producido quizts por

diferenciaci6n magmtica, En realidad no se puede asegurar, y esto

ya serra tema de un estudio ms detallado.

Al sur de la Isla Chattan, 51° lat. S. aproximadamente, los granitos

están atravesados por diques básicos, estos presentan hacia el centro

una cristalizaoi6n ms gruesa.

En el área de Paso Largo aproximadamente530lat.S. y en Canal Smith

52'5Iat,S. los afloramientos de diorita andina, sor bastante contínuos,

interrumpidos solamente en algunas zonas por el complejo metani6rfico.»

Iaoia el Este disminuyen los afloramientos y comienzan las rocas bsi

cas Ofiblitas.

Los filones mantos y diques son muy abundantes pero de pequeías di

mensiones con no m6s de im. por lo cual no se han señalado en el ma

pa.

A menudo estos peque2íos cuerpos intrusi'v-os ests asociados con mine

ralizaciones, como por ejemploen el yacimiento de cobre "La Serena"

donde se observa una serie de filones de pegmatitas, tambi6n en el

yacimiento de Península Staines filones basálticos y lamprofíricos

en Bahía Stewart filones aplíticos yacimiento de An.c6n Sin Salida

filones de aplita y granodiorita.

4.2.1.1.6,-Historia Geol6gica

Los acontecimientos anteriores al Paleozoico Superior en la cuenca

de Magallanes, son prácticamente desconocidos, de modo que se comen

zara este esquema a partir del momento en que se tienen mayores an-



`5

toco iites ya que o r.fcilahlecer como posible la edad Pre

ambrica para el Coieplejo Metam6rfico de la zoma cordillerana

En el Paleozoico Superior CarboníferoPrmico una transgresi6n rn

rina avanz6 desde el Pacífico, depositando una serie de sedimentos

con características geosinclinlicas que corresponden en la actual.

dad a ls pizarras y calizas del archipilago patagnicc, Esta mi

ma transgresi6n habrfa originado los sedimentos marinos de Nueva L.

becka Patagonia Argentina y muy probablemente aquellos de los de

Complejo Metamrfico de la Cordillera de Magallanes,

Posteriormente dichos dep6sitos fueron plegados orogness interp

mica constituyendo una área positiva expuesta a la eiosi6n, proba.

blemente hasta el Jurásico Medio, momento en el cual se inicia una

intensa actividad volcánica, predominantemente cida, que da origen

a la potente extensa serie de p6rfidos cuarcíferos, ignimbritas,

tobas y brechas que constituyen la serie porfírica de la cordiller

Formaci6n Quemado.

A fines del Jurásico esta zona empieza a subdidir originándose de

este modo, el Geosinclinal de Magallanes, que constituiría la pro-

longaci6n hacia el sur del Geosinclinal andino hasta el Neocomiano

valanginiano Superior HFuenzalida, 1964, momento a partir del

cual se separan ambos geosinclinales.

Dicha cuenca de sedimentaci6n se extendería desde la zona de Barilo

che lat.. 41°S. por el norte, hasta por lo menos la Isla de los Es

das porel Sir `lat.55PSsu imite oriental estaría mgs ali del bor

de atlntico, en tanto que por el oeste, alcanzaría hasta el archi-

piélago patag5nico con la depositaci6n de la serie Titoniano-Neoco-

miano i integrada por las formaciones Erezcano en Ultima speranzr

Cabo Froward en la zona del Estrecho de Magallanes y Yah'an en la

Isla Navarino correlacionables con la Pormaci6n Coy-haique de A±sn

En la franja oriental de este geosinclinal se desarrolla el área do

nayor subsidencia, depositándose allí enormes espesores de lutitas

tobceas, grauvacas volcánicas asociadas con chert, radiolaritas y

rocas ígneas Msicas muy variadas,

i AbLeanza: 1963, mediante consideraciones paleontoi6gicas muy diE

utibles, llega a la conclusi6n que esta comenzaría en el Aptia.

no, o sea, bastante después.



La preseii en. la zona de Ultirna E5pe.ran.za .d fa±e de Blck,

Fly.ch" en la forrnacin Erezcano, Qáciozii 1957 testifican la

existencia de amb.entes éuxfnicos y d una subsideiicia pida y

disturbada, Todos ists aconte&imientos `llevan a la óoncitiáin-que

a lo lago de toda la zona cprd±llerana se desarroil6 unfósa de

tipo eugeosin1inai,. en tanto qieaieste de.Ia.otualóna sub-

andina estaría re esen.tadoelmiogebsinciinal Cni 1960 cuyo

espesor de sedimentos es menor y nó *re.sentaactividad ióihica.en

su desarrollo.

Es posible que a mediados del cré.tceo inferior, se inicie el magma-

tismo ofiolítico que en ciertad zonas intruye los sedimentos crét-

caos depositados hasta ese momento y qued lugar ala precipitac6n

de grandes cantidades de slioeohert originndo una intensa proli

feraói6n de radiolarios en gran parte de la cuenca,

El ascenso da las ófiolitas se produjo posb1emente a: lo largo de

grietas de tensi6n, prodicLdasen la zona de.c.harnelaubicada entre

el miogeosinclinal Shelf Inestable y la franja de. mayor rnoviidad

y subsidencja,

En el ourso de esta fase diastr6fica .y probablemente debido al pro

fundo hundimiento alcanzado., las rocas del basalen:to son sometidas a

procesos de fusi..6n fraccionada, lo que da origen a los granitos y

* miginati.ta.s de anatexia observados en los canales de la vertiente oc

cidental de la .ona eoiilierana. Esta primera fase dela orognsis

andina que ha sido tentat.ivamóntecoriacion.adaon los movimientos

suh-hreÍnicos Katz., 1964 desplaza el eje de la cuenca hacia el

este y nbreste, desarrollndose frente al. o6geno naciente uná fosa

de grb. .subsidsncia,. donde se depoita un espesorde aproximadamente

6.000 m. de sedimentos finos a gruesos.y en cuyo extremo

iar-óóidental tiene grandesarrollola potente serie de fIysch de

edad pincips1mente Campaniano.

El llrnado Batoli.toPatagnico o Diorita Ándinaqueconstituye gran

parte del archipilagoyde laccrdi.llerapatag6nica, como ya se ha

visto; est integrado por unconjuntodercasgraíticas de compo-

.sicin variada, cuyo origen es enpa±te netamenteIflétamrfico,:y en

otras, magmdtico, no piede..sareoniderado comoun eitenso btolito,
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sino<omo un oomr].ejocatitufdo por cuerpos de diferentes orígenc

formados o emplazados en distintas edades.

Repetidos empujes desplazan gradualmente el eje del geosinclinal h

cia el este, incorporando de este modo, parte de la plataforma con

nental, lo que se evidencia en los cambios litol6gicos relativamer

te fuertes de las formaciones del Neocomiano Superior. El paso del

Cretáceo al Terciario, a diferencia de lo que ocurre en otras part

del mundo, est reprcentado por una compleja concordancia de las

fOrmaiiones en l comprometidas; desde el Maestrichtiano Medio has

ta el Paleoceno Inferior, se observa un raso gradual, casi insensi

ble, sin ningn tipo de cambio como para suponer la existencia de

una fase orogénica eneste intervalo Charrier-Lahsen, 1965. En ca

bio durante el Oligoceno Hoffstetter, 1957,p.1O el complejo Seno-

niano-Eoceno, es plegado y deformado, inicindose probablemente a

fines del Oligoceno, el retiro del mar, lo cual lugar a la depo

sitaci6n de areniscas marinas que hacia el este pasan a continenta

les; ambiente manifestado en los enormes mantos de carb6n y otros

dep6sitos continentales de las formaciones Loreto y El Salto.

En el Mioceno ocurre, quizs, uno de los iiltimos períodos de plega

miento que puede reconocerse en la zona subandina, de menor inten-

didad que el paroxismo oligocnico, y afecta principalmente los es

tratos ubicados ms al este del Complejo Senniano-Eoceno, lo cual

dorigen a la discordancia que separa la formaci6n El Salto de la

formaci6n Palomares E.Gonzlez P., 1952, inédito, la ms nueva

dentro del Terciario y- que en su parte superior presenta caracterís

ticas netamente continentales,-

4.2.2.-Geología Econ6mica

4.2.2.1.-Generalidades

Prácticamente la totalidad de los yacimientos de importancia eco-

n6mica de la Provincia de Magallanes, corresponde al tipo no-met

lico.



La supuesta ausencia de yacimientos metalíferos, proviene, en gran

parte, de la Calta de expiorciones encaminadas a una eventual ubi

caci6n de dichos recursos; el aislamiento de la regi6n y sus condi

ciones climáticas adversas, son una de las causas que han pesado m

en este sentido. De ahí la necesidad de efectuar estudios rns en dc

talle destinados a poner en evidencia las posibilidades referentes

a yacimientos metalíferas de la provincia.

Con este objeto, se hace en este Informe, una exposición general de

las características geol6gico-mineras de Magallanes y de los estudic

inmediatos tendientes a desarrollar y conocer la minería metlica e::

el futuro.

Las manifestaciones metalíferas de la provincia se encuentran, en si.

mayoría, en un compleo de rocas metam6rficas correspondientes a lo

esquistos antiguos o 6calo cristalino atribuido al paleozoico y/

precámbrico y en parte, también al mesozoico Este complejo aflora

en jirones a lo largo de la vertiente oriental de la cordillera, esp

cialmente entre la peínsula Muñoz Gamero, 520301 Lat.S. aproximada

mente, y el canal de eegie,55° Lat.Sur., aproxirnadamente

Los antecedentes empLadosen la eiaboraci6n de este Informe han sido

obtenido de diferente trabajos, en su mayoría inéditos, de la Empre

ea Nacional del Petró:.eo, ENAP, y de la Empresa Nacional de Iinerí

ENAMI, adem6s de verlas publicaciones que se detallan en la Biblio

graf:fa, al final del Informe.

42.2.2.-Historía e Importancia actual de la Minería

La actividad minera ce la provincia, ha estado hasta la fecha, basa

da en la explotaci6n de los siguientes minerales: Petr6leo, carb6n,

calizas y oro de lavaeros; solamente hace cosa de dos aflos atrás,

se han iniciado labors tendientes al aprovechamients del cobre axis

tente en la zona, auniue todavÍa estos trabajos se encuentran en su

fase exploratoria.
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4.22,2..i

Con el d03 h t1 rv t--u-1 fro chileno, er.

Manantiales, en 1945, se inicia en Magallanes una de sus ms importL

tes actividades.

Los principales yacimientos se encuentran en la parte I'br-Este de 1

Isla Grande de Tierra del Fuego, y en la zona continental próxima

al Estrecho, hacia el límite con la Replica Argentina,

ENAP ha producido en Magallanes, desde que comenzaron sus faenas ex

tractivas, hacia fines de 1949, un total de 17.200.000 m3. de petr6

leo crudo. Se estima que las reservas de gas son del orden de los

70.000.000 de m3. El valor total de las exportaciones de gas licua

do desde 1954, alcanza a unos US$ 7.000.000.-

4.2,2.2.2.-CarL6n

Los primeros trabajos de explotaci6n de carb6n en la provincia, de.

Magallanes, tuv-ieron lugar en 1897.,

NOMBRE

___________________

Mina Pecket

Mina Loreto

Mina Soledad

Mina Caupolicn

Mina Tres Puentes

Mina Estela

Mina Natales

Los yacimientos se presentan en diferentes niveles del terciario de

Geosinclinal de Magallanes, entre los cuales se destacan aquellos

de las ceroanía de Punta Arenas, los de la costa norte de la Isla

i Cuadro extractado del anuario de Informaciones Msicas de Maga

llanes. Inventario de Recursos con6micos 1965 ORPLAN.Magallan

El cuadro siguiente nos muestra las principales minas y su producc

en toneladas anuales. 1

PRODUCCION Ton/ac

31.122

13.651

4,853

10.000

3673

1.500

1 . 600

TOTAL 66,399 Ton/ao
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Riescu, qno oítiLo- on .explotaci6n hace algunos a'íos, y en terri

tono argentino, los de río Turbio. En ellos se explotan mantos dc

lignito de 2 o 3m. de espesor, mediante el clásico sistema de pila

res y huecos.

La calidad de este carb6n y el poco espesor de los mantos contitu

yen un gran problema para su explotaci6n econ6mica.

En la actualidad Magallanes produce alrededor do 60.000 ton/afo.

Las reservas a la vista se estiman en unos 350 millones de tonela

das, y las reservas probables, en unos 3.300 millones.

4.2.2. 2.. 3.-Calizas

A pesar de jue en los archipilagos Jorge Montt y Madre de Dios, sc

encuentran los yacimientos y reservas de calizas ms importantes de

Chila, hasta ahora su explotaci6n no ha sido de gran importancia.

Especialmente conocidos son los mármoles de Isla Diego de Almagro,

en el Archipiélago Jorge Montt originados por metamorfismo de con-

tacto de intrusivos graníticos en las calizas. Estos mármoles son

de muy buena calidad, blancos y coloreados.

En general, todas estas calizas son extremadamente puras, con un

contenido de carbonato de calcio raras veces inferior a un 98%.

El inico yacimiento de caliza que se explota intensivamente es el

de la Isla Guarello, en elArchipilago Madre de Dios. Los trabajo

de explotaci6n se iniciaron en 1951, por la Compaflía de Aceros de:

Pacífico CAP, la cual los utiliza como fundente de los Altos Hor

nos de Huachipato. La proporci6n es media tonelada de calizas por

una tonelada de fierro o acero producido.

Estas calizas deben ser de alta ley, con un contenido muy bajo de

sílice y alumina. El contenido de azufre y f6sforo debe ser igual

mente bajo.

La producci6n anual de la CAP es aproximadamente de unas 210.000

toneladas. Las reservas ms importantes están en las islas Diego
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de Almagro y JLadre de Dios.

4.2.2,.24-Oro

Las prm- no1 io oo-ca -de la exioncia do est

metal en Magallanes, datan de 1868 al descu.br±r placeres aurífero

en el río de las Minas, en .Punta Arenas.

En 1879, se descubren yacimienos en Tierra del Fuego, con lo cual

esta actividad adquiere un rápido incremento,

Estos yacimieitos representan principalmente la concentrací6n aluvi

de placeres uríferos, provenientes de terrenos glaciales y fluvia

A continuaci5n, en 188, se ubican los lavaderos de las Is.la Pictc'

Lenox, Nueva y Navarino al sur del Canal de :Bbqgle.

En estas Islas, los yacim{entoc noire.rixidon a placeres de playa con

centrsd.s por aeun del oleaje, a partir de place±es que podríamos

llamar primarios, contenidos en materiales glacio-fluviales, prove

nientes de la cordillera0

A principios de este siglo, todos los lavaderos se trabajan a mano

a pesar de esto, y quizás debido al alto contenido do oro, la pro-

ducci6n obtenida era considerable, y lleg6 a constituir una de las

actividades ms importantes de la provincia en ese entonces.

A partir de 1902, se empiezan a formar grandes compañías con el ob.j

to de mecanizar la producci6n y aumentar así los rendimientos1

Sin embargo, el empleo de métodos mecanizados para la extracci6n de

oro, no logr6 aumentar la producci6n respectos afíos anteriores. Es

se debi6 principalmente a la falta de continuidad de los mantos sur

feros, a la profundidad a que ellos se encuentran y al hecho de pre

tarse en la mayoría de los casos en los lechos de los ríos, de tal

do que para trasladar la maquinaria de un punto a otro se debía dra

gar su propia vía de avance a través de largos tramos estériles, si

do en esta forma, los costos de explotac±6n demasiado altos.
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Finalmente, la actividad éxtractiva de oro fu decayendo rpidament

hasta convertirse en l actualidad, en una faena de muy pocas persa!

y prácticamente de ningtrna importancia en la economía de la provine

de IvIagIanes,

4.2,2,2.5.-Cobre

A principios de este siglo, hubo intentos de explotar algunas mani

festaciones de cobre, pero debido a la falta de conocimientos geol6

gicos, al hecho de estar ubicadas en lugares aislados de difícil ac

so y de clima riguroso, no llegaron a concretarse,

Con este objeto, se organizaron empresas mineras para explotar, ent

otros, los yacimientos de Cutter Cove, Yendegaia, La Serena y Bahía

Orací6n.

El primero de estos yacimientos, al parecer el mgs importante, fiX

descubiertó en 1904, en la Bahía Cutter Cave, en la costa Noroccider

tal de la península de Brunswick. Di*6 origen a la formaci6n de una

compañía que inició la explotaci6n en 1905, hasta 1908, aio en queP

ralizaron las labores, En ese lapso, se alcanzaron a enviar ¿ Ingle

terra, alrededor de 600 ton. de mineral con una ley media de 6 a

de cobree, ley que para esa época no era suficiente para que el yaci

miento fuera econ6micamente explotable.

Actualmente el yacimiento de Cutter Cove es explotado, por la Cía.

Minera Cutter Cove 1, de reciente oreaci6n 1966,

El yacimiento de Yendegaia fu descubierto en 1905, tambin fu mo

*0 de la formaci6n de una compafía minera para su explotación, sin

embargo, los estudios realizados pusieron de manifiesto que se tra

ba de una mineralizaci6n de muy escaso valor econ6mico.

i La Cía.Mínera Cutter Cave, es una Sociedad mixta, formada por

particulares y la Empresa Nacional de Minerfa.ENA1VII
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4.2.2.3.-Geología de algunas zninei'alizaciones de cobre

4.2.2.3.1.-Yacimiento de Cutter Cove

Se encuentra ubicado aproximadamente en los 530201 Lat.S. con

72°24' Long.W., en la costa Noroccidental de la península de Bruns

wick, en el canal Jerónimo. El acceso al yacimiento es relativament

fácil por vía marítima, desde río Verde en el canal Fitz-Roy, hasto.

la rnna, un cutter demora ms o menos, O a 9 horas.

Se trata de un conjunto de vetas de rumbo Norte 300 a 70 con mante

que van desde unos 4Ø0 al W. hasta la' vertical. Estas vetas a veces

se ramifican o bien, constituyen cuerpos lenticulares. Su desarrolle

en corrida generalmente no sobrepasa los 500 ni.

La mineralización se encuentra en esquistos y filitas cuarzosas, adE

ms se tiene conocimiento que, al menos una de estas vetas so encuo

tra en pórfidos cuarcíferos de la serie volcánica Jursica. Igualmer

te concurren filones cuarzosos originados probablemente por relleno

en una zona de fallas, Está constituída exclusivamente por sulfuros

primarios que consisten principalmente en calcopirita, la cual en al

gunos puntos, se encuentra en forma masiva o disemine.da irregularmer

te en los filones de cuarzo. Además aparece pirita, rnagnetopirita,

blenda y galena.

Este yacimiento tiene una ley aproximada de 4,5% de cobre, con unos

120 grs. de plata por tonelada.

Como ya se ha sefialado anteriormente, este yacimiento es en la actur

lidad objeto de estudios exploratorios con el fin de iniciar su ex-

plotación0-

4.2.2,3.2.-Yacimiento de Cobre "La Serena'

Se encuentra aproximadamente en los 52°47' Lat.S. con 720561 LongL

en la costa Sudeste de la península Mu?íoz Gamero, al interior del pi

to Bahamondes en el canal Gajardo, solamente accesible por mar.
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Este yacimiento esta constituído po un conjunto de vetas de rumbo

Noroeste, con manteos muy pronunciados haciael Sudoeste, emplaza

dos en una serie de escltlistos, cuarcitas, filitas y mznoles, fuer

temente plegados y dislocados del complejo de rocas matani6rficas.

La mineralizaci6n se presenta en forma muy irregular, consiste en

pirita, calcopirita, blenda y galena, siendo la calcopiríta, el mi

neral m&s abundante.

Junto con las vetas se presenta una serie de filones de pegmatita

y de cuarzo muy ramificado eón los cuales es posible que está rela

donada la mineralizaoi6n.

El muestreo de una de estas vetas ha dado leyes que fluctian entre

0,88 a 6,85% de cobre. La cant:Ld.ad de metales preciosos que contie

ne es tambin variable, la mejor iey h sido de 120 grs, de oro po

tonelada y de 156 gr. de plata, aderns ce ha encontrado oro nativo

diseminado en la ganga de cuarzo.

Su extensi6n se caleula en unos 600 rn. de largo por 500m, de ancho

pero los estudios en &C realizados no permiten formarse un idea

de su magnitud real.

4,2.2.3.3,-Yacimiento Bahía Oraci6n

Se encuentra ubicado aproximadamente en los 52°10' Lat,S, con

73°34' Long.W., haóia el lado Este de la Bahía Oraci6n, en el Seno

Uni6n. Al W. de Puerto Natales,

La mineralizaci6n se presenta principalmente en esquistos y filita

del complejo metam6rfico, y en el borde oriental de Bahía Oraoi6n.

en rocas verdes levemente esquistosas ofiolitas. Se presentan

muy plegadas, pero es posible distinguir una posici6n general de

rumbo NS o N 10-30°W. y un fuerte manteo hacia el W. De unos 60-

ao°. Dentro de las rocas del complejo metam6rfico se presentan

espesores de filitas y pizarras de color gris claro a gris verdoso,

silicificadas, estratificadas en capas dlgadas, intercaladas con

cuerpos irregulares de esquistos de color violáceo a blanquizco

muy silicificad.os y con aspecto de rocas crneas
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Las rocas verdes, aunque un tanto esquistosas, muestran claramente

su naturaleza ígnea, lo que ha inducido a incluírlas dentro de las

Ofiolits1 Frecuentemente se presentan atravesadas por filones de

color pardo del tipo de lampr5firos, d±puesbos con rumbo y manteo

variable.

Los cuerpos vetiformes se disponen con rumbo N-S a N 30°W., y cuyoS

manteos van desde los 300 al Vi. hasta verticales, pr4cticamente 0cu.

cordantes con la roca encajadóra, Estos cuerpos a menudo se ramif

can y presentan una serie de ondulaciones irregulares en su corrid

La potencia de las vetas observadas es variable y oscila entre 20

60 cm, en corrida, hasta una longitud de 100 ni. Presentando una me

yor densidad de vetas, tanto mineralizadas como estériles filones

de cuarzo, n zonas correspondientes al espesor de rocas c6rneas.

La mineralizaci6n c3bsrvada exclusivamente en forma megasc6pica, e

constituída por calcopirita, accimpafa.a de pirita y cuarzo y en ca

dades menores por blenda y galana, La ganga es casi exclusivamnte

cuarcífera, presentaidose por lo general en drusas.

Algunas de las vetas observadas están formadas exolúsivamente por

ganga, presentándose los s1lfuros s6lo espordicamente; en alguno

casos la mineralizaci6n ha invadido la roca encajadora, pero gener;

mente, las paredes se muestran muy nítidas.

Con los estudios localizados que se han realizado, no es posible

emitir un juicio seguro acerca de la importancia econ6mica de esta;

mineralizaciones.

Hacia el aío 1916, este yacimiento fu reconocido por la "Compafí

Minera de Bahía Oraci6n", la cual alcanz5 a extraer una cierta cari

tidad de mineral que fu enviado a Inglaterra de lo cual no se ti.

antecedentes.

Se observaron en las vetas, a.gunas muestras de cateos recientes;

disparos y za4as, realizadossegin el patr6n del cutter etapleado

la gira, por una comisi6n enviada por la Ganadera Tierra del Fuego
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4.2.2.3.4-Yacimíento Península -Staines

Se encuentra situado eii la parte occidental de la Península Staines

en el fiordo al interior de la Punta de San Pablo, sus coordenadas

son: 51°32' Lat.S. y 73°47 Long.W.

La geología del área donde se ubica la mineralizaci6n es semejante

al resto de la península; en ella aparecen granitos rosados con gran

des fenocristales de feldespatos, característicos del batolito pata-

g6nico, surcados por filones basltioos y lamprofírídos, además se

observan esquistos y filitas del complejo metam6rfico que en partes,

especialmente hacia el Oeste de la enfnsula, presentan un avanzado

estado de granitizaci6n.-

Las rocas metam6rficas consisten principalmente en esquistos, cuar4

tas y filitas intensamente plegadas. Los esquistos se presentan

fuertemente inyectados por delgadas venas de cuarzo. En la cercanía

de los granitos intrusivos, las rocas metam6rficas se muestran marca

damente alteradas y strcvcsadas por una gran cantidad de filones apb

ticos, observándose en-algunas partes, tanto en las rocas metam6rfi-

¿as domo en las graníticas, una cierta alteraoi6n hidroterinal,

La mineralizaci6n observada en esta área, es al parecer, exclusiva

mente primaria y está constituída por calcopirita, pirita y rolibden

ta, las que se presentan en delgadas guías finamente diseminadas, en

el seno de las rocas graníticas; ocasionalmente concurren pirita y

calcopirita diseminadas en las rocas metam6rficas. Las zonas en las

cuales existe una mayor mineralizaci6n, presentan manchas pardo-roji

zas, , producidas por la limonitizaci6n.

4.2.2.3.5.-Yacimiento de Bahía Stewart

Se encuentra ubicado hacia el extremo Noreste de la Bahía Stewart, en

el pequeío i-tmo que separa la península Staines del continente, sus

coordenadas son aproximadamente 51°9' Lat.S. y 73°38' Long.W.

La mineralizaci6n se encuentra ligada a un conjunto d& vetas cuarzo

sas de rumbo Norte-Noroeste a Norte-Sur, las cuales se presentan en-
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cajadas en una serle dequistos fihitas y cuarcitas fuertemente

plegadas, correspondientes al complejo metam6rfico. Junto con las

vetas de cuarzo mineralizadas se presentan numerosos £ilo:cies aplític

probablemente derivados del batolito de rocas granítices ubicado

hacia el Oeste de la zona en cuesti6n. En la cercanía de dicho

batolito, las rocas metam6rficas muestran una rtensa recristaliza.

ci6n, ademes de un cierto grado de alteraci6n hidrotermal.

La mineralizaci6n que es al parecer, eicclusivamente primaria, se

presenta fu&ra de los filones de cuarzo, finamente diseminada en

los planos de esquistosidad de las rocas encajantes, Consiste en

agregados irregulares de calcopirita y pirita, principalmente, con

algunas concentraciones spordicas de blenda y galena.

Acerca de ley ymagnitud de este yacimiento, no se posee anteceden.

tes mayores, por cuanto los estudios en l realizados han sido de

un caracter muy preliminar.

4.2.2.3.6.-Yacimiento de Anc6n Sin Salida

Estas mineralizaciones se encuentran en los 52013v Lat. S., con

73025! Long,W., en la costa Norte de la Península Mufioz Gamero, en

el Seno Uni6n, a unos 8 km. al Norte del Monte Burnay.

Se trata de un yacimiento constituído por cuerpos irregulares, ma

cizos, cuya roca encajadora es filita atravesada por filones de

aplita y granodiorita.

La mineralizaci6n es exclusivamente primaria y consiste en piritas

calcopirita, blenda, tetraedrita, y galena, con una cierta cantid

de oro y plata que es comiin para todos estos yacimientos. Entre

estos sulfuros la pirita es la que predomina en ellos, en cambio 1

calcopirita se presenta en forma de riclusiones, las demás se encu

tran en cantidades menores.

Los trabajos de reconocimiento de este mineral, realizados e 1920

dieron resultados poco favorables. Las masas piritosas tendrían

un contenido de 0,1 a 2,75% de cobre, con cantidades muy pequeías

de oro y plata, por lo que parece ser de muy poca importancia para

ofrecer interés econ6mico de explotaci6n.
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4.2.2.4.-Estadística de Mineralizaciones

A continuaci6n se incluye una lista con las mineralizaciones met.

líferas conocidas en la provincia de Magallanes, incluyendo Bahía

Oraci6n, Bahía Stewart y enínsula Staines. Yac{rnientos reconocidos

en esta campaf5a deterreno y datos obtenidos de la Geología de Yací

mientos de Chile0 i

Mineralizaciones de Cobre

Nombre Coordenadas
Formas Roca

Paragnesis
Orientaci6n Encajadora

Península 51°32'S Diseminada Rocas graníti PI,CP,M0

Staines 73° 47'VT.y en finas cas y metam6rfi

guías cas.

Bahía 51°39! Vetas NNW- Rocas metam6r- Pi,CP,

Stewart 73°38'W NS ficas

Bahía 52°1O'S Cuerpos veti Esquistos P1.CP.BL.GA.

Oraci6n 73°34tW formes N-S-N silicificados

30 °W.

Anc6n Sin 52°12,8!S Bolsones Filitas y filo PI,BL.CP.GA.Ar

Salida 73°24,7W macizos nes aplíticos

La Serena 52°47tS Vetas NW Pizarra,cuarci Pi.BL,CP.BOR0.

72°55,2W 60°90° SW ta y brecha Au,Ag.

Cutter Co-ve 53°20,9'S Cuerpos veti Esquistos mete- Pi.Magp.BL.CP
72025,7tW formes N49°- m6rficos

70 °W

Yendegaia 54°54,2'S Vetas NE- Esquistos cia- BLOCP.GA.
68°43,2!W 30° SE ríticos

Isla Hind 55°30S Vetas Gabro-diorita CPOBOR

69° 20

1 C0Ruiz."Geología de Yacimientos de Chile".19651.I.G.



- 79 -

4.2.2.5.-Consideraciones Geologico - Mineras

De acuerdo con sus características estructurales y a los índices de

mineralizaci6n, la zona oriental de la cordillera es la que presente

las condiciones ms favorables desde el punto de vista de la minería

metljca.

La regi6n cordillerana esta constituída por un extenso complejo de

rocas ígheas, caracterizado por diferentes tipos litol6g'icos que van

desde granitos a gabros, ademas de diferentes variedades de diabasas

del tipo ofiolítico, en las que se encuentran a menudo, concentrado

nes de slifuros metílicos, principalmente pirita y calcopirita.

Ademes de estas rocas se observa un gran desarrollo de rocas metam6

ficas, que se disponen hacia la vertiente oriental de la cordillera

donde se encuentran ubicadas la mayoría de las mineralizaciones con

cidas de la regin. Están constituídas por una serie de pizarras, fi

litas y esquistos, los cuales han sido atribuídos al Paleozoico Infe

rior y/o Precámbrico. Sin embargo, etudios ms recientes han compro

bado que n realidad algunas de estas rocas corresponden a formacio

nes Mesozoicas, de caracter Geosinclinal, afectadas por metamorfismc

regional.

La asociaci6n de los distintos yacimientos con esta serie sugiere

un origen singentico de la mineralizaci6n con las rocas que, poste:

mente, originaron el Complejo Metam6rfico.

Sin embargo, la relaci6n estructural de algunos yacimientos con la

roca encajadora y el hecho de que a veces la mineralizaci6n se pre

senta también en rocas volcánicas, o bien, en la cercanía de cuerpos

intrusivos, indicaría bien un origen epigantico o hidroterma

para dichos casos.

Cualquiera que sea el origen de los yacimientos, el complejo de ro

cas metam6rficas es el que reune las características mgs favorables

en cuanto a posibles mineralizaciones.

Hacia el borde oriental de la cordillera, las rocas básicas y ultra-

bsicas también podrían contener mineralizaciones, es frecuente en

ellas la presencia de impregnaciones de slfuros, los cuales se po-
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drían haber conuentrado, --tito en las rocas del complejo metam6rf

co, como en las de la serie volcnica ursica.

En general,las zonas inmediatas a los cuerpos intrusivos represen

tan condiciones propicias para las concentraciones de minerales4

Por esta raz6n, en aquella parte del archipi&lago correspondiente

a la serie paleozoico superior, especialmente en las rocas calcreas

podría 1aber cantidades apreciables de minerales originados por

reemplazo metasombico,.

La mayoría de los yacimientos metalíferos de la provincia consisten

principalmente en cuerpos vetiformes ramificados o lenticulares, de

mineralizaciSn maciza, constituídos por pirita, calcopirita, blenda

galena, tetraedrita- argentífera, acompañados frecueitemente de mag-

netopirita que constituye una característica distintiva de estos

yacimientos.

Algunas de estas mineralizaciones tienen cantidades apreciables de

oro y plata Anc6n Sin Salida y el Yacimiento de La Serena, por ejem

p10.

4.2.2.6,-Recomendaciones

Las diversas mineralizaciones descubiertas en Magallanes hasta la

fecha no han logrado despertar mayor iiiters en las compaías mine

ras privadas, excepci6n hecha de la Cía. Minera Cutter Cove que,

como ya se mencionó anteriormente, es una Cía. mixta y sún se encuen

tra en la fase inicial de estudios y exploraci6n del yacimiento.

Por otro lado, el hecho de estar situadas en lugares aislados y de

clima bastante riguroso, ha sido un factor que tambi4n ha contribuí-

do poderosamente a retrasar el desarrollo minero de la provincia.

An cuando los conocimientos que se tienen de las zonas ms favora-

bles son un tanto preliminares y fragmentarios, dan los fundamentos

necesarios para programar estudios ms detallados y sistemáticos.

Si existe real interés por el futuro de la minería de Magallane es

imperativo efectuar una prosecci6n minera detallada, así como lograr
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una ii116r de tal modo que se asegure el trabajo de los yaci

mientos explotables q»x Ja uHcar.

La reazaci6n de estudios generales e fotcgcolcgía, geofísic,gec

química9 etc., podría pr&mover el interés privado por efectuar pror

eccines detalladas en las áreas ms favorables. Estos estudios

generales debern ser realizados por organismos dei Gobierno, ubice

do y reconociendo los minerales, ya que es dudoso que las compaflías

particulares están dispuestas a efectuar un esfuerzo y un desembols

tan grande en tal sentido, dada las condiciones de la regi6n.

Desde el punto de vista geol6gico, los estudios se podrían dirigir

hacia la obtenci6n de informes detallados de cada yacimiento a pequ.

fa escala. Sería convenieflte efectuar un muestreo de los sedimentos

finos del drenaje, para estudioa geoquímicos y de minerales pesados,

con el fín de obtener un índice del grado de mineralizaci6n de las

diferentes rees leyes, reser1ras calided del mineral4 e- y si e

pocibie contar con un mapa metalogén1ico de la provincia, el cual tei.

ga toda la informaci6n necesaria.

Resumiendo se tiene:

1.-Programar estudios con el mayor detalle posible, foto-geología,

geofísica, gravimetría, magnetometría, geoquímica, etc.

2.-Prospecci6n minera detallada, con la confecci6n de un mapa meta3'

gnico de la provincia.

3.-Dictar una legislac±n adecuada y una participaci6n destacada do

organismos especializados del gobierno.



de la Tierra en la Fovincia de Magallanes

- Generalidades

El rigor del clima y la reducida fertilidad del suelo, han raido

corno consecuencia el desarrollo de una vegetación esteparia, la que

solamente ha permitido el etablecimiento de una explotación ganada

ra exbensiva inonoproductora, principalmente ovina y en escasa pro

porción ovina Los cultivos agrícolas se imitan a la producción

de papas, heno de avena y a la horticultura, agregándose a esta iil-

tiina la especializada que se cultiva en invernaderos

Los causantes `principales del manejo deficiente del suelo y del a-

provechamie-nto inadecuado de la vegetación, cuyo efecto es agravado

por las caractersticas cliiMticas y edificas ya mencionadas son en

lineas generales, el desconocimiento del recuro suelo y sus posibi

lidades, la modalidad de tenencia de la tierra, como es el sistema

de arrendamientos a plazo fijo; la t'ibutación basada en el avalio

reajustable o creciente de la tierra, sin relacionarla con el precio

do la laia y de la carne ovina y el aumento cuantitativo do la masa

ganadera,. sin haber mejorado previamente la capacidad forrajera de

la estepas

El mejoramiento de las tócnicas de explotación ganadera, vale d?cir

el incremento cualitativo y cuantitativo de la producción oyina, con

tomplando aderns el parcial reemplazo de ovinos por bovinos, debe f

darnentarse en el buen conocimiento del recurso natural0 Sin embargo,

el reconocimiento y la confección de,,mapas de suelo y Capacidad de U.-

so en la provincia deb coisiderarse, no sólo como el estudio aislado

de una resrva natural, sino çorno formando parte de un conjunto de re

cursos que, en su integración, contribuirán a una mejor planificación

del potencial natura]. de MagaUans

43clolq Ubicación

Se han distinguido en eta oportunidad tres zonas fitocimticas; bos

ques, matorral y estepa, situadas 9ntre los paralelos 520001 fronte.-.

ra chileno-argentina y .530451Sur,y los meridianos 7QOQQt y `7J03l

Oeste, o sea en el continente mismo.



PRVNcIA DE MAGALLANES

CAPACIDÁ DE USÓ DE LA TIERkÁ
Cuadro4.3.3

r"-----*.----
COSNAS

--------.------

PUERTO NATALES

---.-_____________

V

2328i,75

-

VI

73.450,00

VII

43.31875

---

VIII ` W NR,. AGUA

- --

225.068,75 1L462,oo

TOTALES

-

376581,25

1

CERRO CASTILLO 25281,25 64.387,5o 92762,5O 382.468,-75 1 5O275,OO 615175,O0

MAGALLANES 91O93,75 44.350,00 80.662,50 468.336,25 4125,75 7,121,75 695692,O0

RIO VERDE 42 187,50 56318,75 150.718,75 666.875,ÓO 250,00 93,112,50 26775,OO 1O36.237,5O

MORRO CHICO l8iO5625 162168,75

SAN GREGOHIO 255362,5O 161.962,50

`ORVENIR 53OO 29O37,5u

PRflAVERA
--**-

159.750,00 115.043,75 2i87,5O

27.831,25 2.812,50

3.525,00 1O.23l, 11,856,25

A R E A N O R E O O N 0 0 1 D A-.

3415OOO 654.356,25

2668,75 430.637,50

1781,25 160.131,25 1

BARIA. IEETIL 53.293,75 277.043,75 186.887,50 282.343,75 29693,75 829,462,50

*NAVAIiINO *---*- A R E A N O R E O O E O 0 1 D A -

TOTAL 6522O6,75 868.718,75 750.456,25 2.248.419,50 2.437,50 111.907,00 164127,50 4,79B273,25

PORCENTAJE i3.59 18,10 15,65
:

46,86 0,05 2,33 3,42 100,60

uperficie total de la provinc±a 13.203.350,00 Hs

Área estudiada de la provincia : 4.798.273,25 Hs.

orcentaje estudiado 36,34%
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4,3l.2- Superficie

La regidn ostudin.da cubre 9L `262 hoctrea ap xirndamcnte uh o1aE

e sumayoria en la pampa contirienta1 con tierrts clasificadas corno

V, VI, VII y VIII de Capacidad de Uso

3.2,- Zonas Fitoclimticas,

El clima presenta variaciones fundamentales en el sentido 0esto-este

La precipitación disniipuye de 5.000 nm o rns en el territorio occi

dental de la provincia, hasta 150 o 200 mm, en la zona esteparia.

Estos canfoos, unidos a temperaturas extremadamente bajas y vientos

constanto, incidiendo sobro materiales diversos predom.inantomente

glaciales, condicionaron tipos vegetacionales definidos,

Hacia el Oeste de la Cordillera do ls Andes predominan 1osbosques

siempre-verdes yla formación denominada tundra rnagaUnica, donde

las condiciones son de alta hunedad relativa, de pluviometría nmy a.-.

bundante y de nubosidad casi permanente, Hacia el centro, al Este

de los Andes y como una estrecha franja, aparece el bosque caduci-

folio principalmente longa y iirro, siendo allí la precipitación

menor y con un invierno mÁs frío y seco; entre esta zona y la estepa

existe una transición,, desapareciendo l bosque 7 dejando lugar a U-

na vegetación principalmente arbustiva, considerada en este estudio

corno zona de matorrales. Fina1nte en e. territorio oriental, la

precipitación es iaiy,baja 150 - 300 mm., derivada de relieve llano

y de la baja altitud, que cor--onde a la zona esteparia.

Esa degradación vegetacional, en que el clima es factor determinan

te, ha causado el desarrollo de diferentes perfiles, estab1eciódose

así una estrecha relación entre los factores generadores: clima2 ve

gctación y material de origen sediimmtos, gciales; que constituye.

la razón fundamen-bal consid9rada para li iación de las tres zo.-.

nas fitoclimticas: boscosas de matorral'osteparia, descritas ms

adelante,
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4.3.2.1.- Zona Boscosa

Fundamentalmente, esia zona se encuentra ubicada entre los parale

los 53° 05' y 53° 40' y los meridianos 70° 50' y 71° 20', correspn

diendo a terrazas ubicadas en la costa oriental de la península de

Brunswick, desde Fuerte Bulnes hasta Bahía Catalina aproximadamente.

El paisaje predominante corresponde a terrazas de abrasidn moderada

mente disectadas, las cuales manifiestan en sus perfiles efectos de

la última glaciación. Las pendientes descienden hacia el Estrecho

de Magallanes variando la topografía desde áreas casi planas hasta

moderadamente onduladas con pendientes simples y complejas entre 2

y 12%.

Los escasos valles, de ríos de curso normalmente corto, son encajo

nados y presentan escasa posibilidad de aprovechamiento, salvo en

sectores muy pequefos en las cercanías del Estrecho, donde la pen

diente se hace menor en los depósitos sedimentarios.

Esta. zona presenta gran variación en sus características edficas,

derivadas del notorio cambio cliintico lluvia, temperatura y vien

tos que se manifiesta desde el interior de la Cordillera hacia el

Estrecho o sea de Oeste a Este. En general se presenlan suelos de

desarrollo incipiente, de profundidad media a delgados, descansan

do la mayoría de ellos sobre un substratum de color gris oliva, ge

neralmente de tipo glaciar.

En el sector sur de esta zona se encuentran auelos que presentan tí

picas características de podzolización. Son de textura media con

un horizonte A2 fuertemente lixiviado y un horizonte Bir, ligeramen

te cementado por efecto de segregación de coloides hilmicos y óxidos

de Fe provenientes de los horizontes superiores. Hacía el centro,

en el sector Agua Fresca - Lago El Parrillar, los suelos manifiestan

características de glei, con zonas de mal drenaje y un substratum

arcilloso denso, impermeable.

Hacia el norte de esta zona, los materiales del suelo presentan ca

racterísticas de bese cenizas volcánicas, especialmente aquellos

de la Asociación Bitsh,
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El clima corresponde, en general a la clase "Transandino Óoii dege-'

neración esteparia". Existe una disminución de las precipitaciones

en sentido Oeste-Este, con tendencia a una estación más seca y oler

tas características de continentalidad en las temperaturas, produ-

ciendose aquí mayor oscilación en las temperaturas diarias y anua

les que en la zona del Pacífico. Las temperaturas medias anuales

fluctúan entre 7 y 100 0, la media de enero es de 11 - 12° 0. En

invierno baja a 1 - 2 C presentandose con cierta frecuencia tempe

raturas más bajas.

La pluviometría varía aproximadamente entre 400 y 800 mm. disminu

yendo en el sentido Oeste-Este.

La composición vegetal dela zona es relativamente pebre y en gene

ral se presenta como una comunidad boscosa de clima templado-frío,

caducifolio. La especie dominante es Nothofagus pumilio lenga o

roble magallánico. En la zona de transición con la estepa patagó-

nica aparece como especie arborea asociada Nothofagus antartica fi

rre, que en las partes más expuestas a los vientos forma bosque

aparragados, ralos y decrépitos. El estrato arbustivo esta bien de

sarrollado y existe una cubierta herbácea abundante por la mayor

disponibilidad de luz.

La hidrografía esta formada por algunos ríos de curso reducido y es

caso caudal, generalmente muy encajonados y con poco desarrollo de

terrazas que pudieran tener utilidad agropecuaria. Entre estos los

principales son el río San Juan, río Amarillo, río Agua Fresca, río

Tres Brazos, río Leíadura, río de Los Ciervos y río de Las Minas.

Ciertas áreas de esta zona presentan posibilidades para el estable

cimiento de empastadas artificiales. El bosque se presenta en los

faldeos y terrenos más altos, siendo aconsejable mantenerlo o repo-

nerlo especialmente en los lugares de relieve abrupto, como una ma

nera de proteger los suelos de la erosión pluvial.

El principal factor que limita la utilización de estos suelos e el

clima; los fuertes vientos y las bajas temperaturas, hacen que las

posibilidades de cultivo sean mínimas, restringiéndose sola a cier

tas áreas muy protegidas y aisladas. Por esta misma razón, gran
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parte de los terrno eJ1 Qfl8 Ofl utilizados corno

veranadas".

En gene'ai, oon ia. actuales técnicas agropecuarias solo es posible

seialar para estos salos una aptitud ganadera y forestal, sin des

conocer que, medinte l información que podrían proporcionar futu

ras estaciones experimentales pudiese ser posible implantar algunos

cultivos especifoa que se efectuan en regiones de caracterísicaa

olirndticas similares,

En esta zona fueron incluídos las asociaciones Punta Askew, Río Ama

rulo, Parrillar, Agua Fresca, Leadura, Punta Arenas y Bitsh.

1.3.2.1.1..- Asociacioi Punta Askew

.Esta Asociación abarca una superficie de 812 Has. 0,09% del área

estudiada. Se describieron la Serie Punta Askew y la Serie Punta

Sedger.

El material generador deriva de materiales provenientes de una sedi

mentación reciente de origen marino.

Son suelos situados en posición de terraza baja, de topografía pla-

na y ligeramente ondulada, con pendiente de O a 3%. Presentan un

horizonte con abundantes restos orgánicos serni-descompuestos y una

estrata de eluviación pobre en humus y sesquióxidos, de color gris

claro. Muestran texturas medias en los primeros horizontes, desean

sando estos sobre diferentes Ubstratos de textura fina o media,

que dieron lugar a les descripciones incluídas en esta Asociación.

En lgunos casos se encuentran zonas de mal drenaje, con un horizon

te gleizado de color gris claro. El drenaje moderado a restringido,

con moteados comunes a abundantes, de colores pardo amarillento.

Esta Asociación se ubica en una zona de clima templado frío, con

una precipitación aproximada de 700 mm. repartidos en forma unifor

me durante el a?ío, aunque aumenta ligeramente en los meses ms fríos.

La.v.egetación corresponde a bosque caducifolio magallánico de Notho

fagus N. antartica: lenga y pastos naturales gramíneas y legumi

nosas naturales4
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Son suelo&apto para bosque y pa'a mantener o mejorar las praderas

naturales, estimandose como edecuad& las especies de arraigamiento

superficial, acorde con la profundidad y condiciones físicas del

suelo,

4.3.2.1 ..2.- Aaociación Rio Amarillo

Esta Asociación abarca una superficie de 10.500 Hás. i,1i% del área

estudiada. Se describieron las Series: Río San Juan, Fuerte Bul-

nes, Río Cclorado, Ríc Amarillo, Río Blanco y una inclusión, que de

bido a la escala del trabajo no se consideró como series

Loa suelos incluídos en esta asociación corresponden a terrazas de

abrasión en posición intermedia, moderadamente disectadas, de topo

grafía ligera a moderaarnente ondulada; la pendiente general e sim

ple 3 a 9%, aunque en sectores cercanos a los drenajes naturales,

se hace compleja. Son suelos de profundidad media a delgados, desa

rrollados "in situ" de materiales provenientes de meteorización de

rocas sedimentarias del Terciario; poseen un horizonte superior de

acumulación de raíces y residuos vegetales semidescompuestos, con

muy escaso material mineral humus del tipo mor o de residuos semi

descompuestos no incorporados al suelo propiamente tal, sobre hori

zontes minerales pardo amarillento oscuro a pardo amarillnto de

texturas medias que se hacen algo es finas en profundidad descan

sando en la mayoría de los casos sobre un substrato impermeable, c

rrespondiente a la roca sedimentaria o sedimentos de la última gla

ciación. Esta característica hace que el drenaje sea moderado, ha-

ciendose imperfecto en áreas con menor pendiente 0-3%, piJjGr

do presentar un horizonte glei, de condiciones de reducción perma

nente.

Esta Asociación posee un clima "transandino con degeneración estepa

ria"; la pluviometría esta repartida zegularment a travós del

aí'ío, aunque aumenta ligeramente en los meses ms fríos, en forma de

nieve; el promedio anual es aproximadamente 450 a 550 mm. referida

a Punta Arenas.



la vegetacdn. x'oopone al bosque cadii foLio. io JTfhofagus pumi-

ho lenga, con mezcla de .rtenus rnagahliica lefíadura, con 30-

tobosque de Borberis microphila calafate, Pernettya mucronata

chaura y vegetacidn baja do pastos naturales gramíneas y lcguirii-

nosas.

En general, son suelos co aptitud forrajera, utilizables para pr..

deras de pastos naturales, susceptibles de ser mejoradas con algunas

especies que aceptan las caracter!sticas del suelo. En sectores nnly

aisJado seria posible implantar algunos cultivos, de tipo huertos

caseros como papas; aunque en general, la du.raci6n del buen tiempo

para ello os muy corta para permitir estos cultivos,

Estos suelos no presentan próbiemas graves de erosión, pero tienen

moderada susceptibilidad a ella si el suelo permanece descubierto

por mucho tiempo,

4.3.2.l3 Asooiacin Parrillar

Esta Asooiacidi abarcariuna superficie de 24.590 Hs 2,59% del..-

re estudiada. Incluy las Series: Parrihlar, Georgi, Quema Angos-.

ta, Canelo Sur, Osorio, Brunsiok, Tres Morros,

los suelos incluidos en esta Asociación so han desarrollado pare

tir de sedimentos depositados en terrazas de abrasi& marina, mode

radamente disectadas, las cuales parecen haber sido formadas por el

mar en depósitos glaciares anteriores y en algunos sectores sobro

rocas sedimentarias del Terciario. stefon6ineno impartid caracte

r!sticas de impermeabilidad al substrato, afccando particularmente

el drenaje en as roas de. relieve nis suave y, también el desarro

llo gontico de los suelo

El paisaje se presenta en una posición relativa de terrazas altaa

de topograf!a plana a ligeramente ondulada con pendientes simples

de 2 a 6% en el sector Este del lago El Parrillar y hasta no ms de

10% en pendientes complejas hacia el Sur de este lago,



Son sulos de profijnidad media 40 - 50 cias, de arraigamiento, so

bre un substrato de material glacial de profundidad variable y en la

mayoría de los casos impermeable, con grave de tipo angular y sub-

angular de colores pardo-olive. Presentan un horizonte superior

de acumulación de restos orgnicos ramas, hojas y raíces de los á

boles semidescompuestos, un horizonte intensamente lixiviado de co

lores grises claros entre 10 y 20 crns. de profundidad y una zona

con ligero emparctecimiento, que posiblement se debe a segregación

de óxidos de.Fe y Al y coloides orgánicos provenientes de los hori

zontes superiores, presentando un proceso de podzolizaeión caracte

rístico.

Las texturas son gruesas en la superficie y medias a finas en profui'cU

dad. En los sectores más planos se presentan moteados y caracterís

ticas de reducción en contacto con el substrato. En general presen

tan graves medias y finas escasas, angulares y subredondeade.s en el

perfil..

Hacia el Sur mejora el drenaje de los suelos, posiblemente por el

escurrimiento lateral originado por las pendientes más pronunciadas.

El clima corresponde al ttTransandino con degeneración esteparia,

con una precipitación moderadamente abundante sobre 500 mis. re

partida en forma horilogánea a travás del aíío, aunque en los meses

más fríos cae en forma de nieve, la que cubre el suelo durante uno

a dos meses.

En general son suelos de aptitud forestal, aunque estudios más deta

llados podrían separar algunos sectores más abrigados para dedicar

los a la ganadería.

4.3.2.1.4. Asociacion Agua Presea

Esta Asociación abarca una superficie de 2.875 Hás. 0,30% del área

estudiada. Se describieron las Series: Agua Fresca, Río Canelo y

Corey.
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Incluye suelos desarral1cdc, pertir de eimco lcoio-flnvi-

les depoaitacio. cobre la roca sedimentaria, con inclusiones de sue

los de texturas más gruesas correspondientes a sedimentos marinos

más recientes.

Ocupan dos o tres niveles de terrazas de topografía plena a ligera

mente ondulada con pendientes simples de 1 a 5%.

Suelos de texturas moderadamente finas en la superficie y finas en

profundidad, con grva angular o subredondeada en la zona próxima

al substrato; de profundidad media; permeabilidad moderada; drenaje

moderadamente bueno a imperfecto, como consecuencia del substrato

poóo permeable. Colores pardo pardo grisáceos, presentando en al

gunos casos moteados dábiles. La profundidad de arraigamiento no

sobrepase en la mayoría de los casos a los 50 centímetros. Las in

clusiones tienen una permeabilidad buena a rápida, drenaje interno

bueno y profundidad media.

]ii geneici loa SieioC de eaa asociación presentan cierta suscepti

bilidad a la erosión, por lo que es aconsejable emplear las medidas

de protección adecuadas.

Ocupa una zona de clima templado frío, con precipitación aproximada

de 500 mm., regularmente repartida a travós del aso, aunque en los

meses de otoío e invierno cae principalmente en forma de nieve, que

cubre el suelo alrededor de un mes. La temperatura media anual no

sobrepasa los 70 C, siendo la Lade enero 110 a 12°C y la media

de julio 1° a 2°C.

El bosque nativo Nothofagus, ha sido talado y reemplazado en al

gunos casos con praderas artificiales con resultados aparentemente

satisfactorios, son pues, suelos aptos para empastadas.

4.3.2.1.5. Asociación Lefadura

Abarca una superficie de 15.187 Hás, 1,60% del área estudiada.

Se describieron las Series Leitadura, Serie Guairabo, Serie Cerro

Centro, Serie Charquería, Serie Tres Puentes y dos inclusiones,
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El paisaje corresponde principalmente a formaciones glaciales de t

po morránico y a aluviones fluvioglaciales, aluviones terrazados y

sedimentos limnoglaciales. En el sector norte, principalmente al

N.O. de la ciudad de Punta Arenas existen suelos que examinados ma

cromorfológicamente podi4ían corresponder a cenizas volcánicas, pero

cuyo reconocimiento acabado necesita analisis químicos y mineralóg

cos.

En el área ocupada por esta asociación se encuentran perfiles ente

rrados, que yacen bajo un material superior cuyos perfiles parecen

corresponder a un depósito eólico posterior loess y sujeto ya a

un proceso gená.tico incipiente.

La topografía s variable, de lomajes suaves con pendientes ligeras

y moderadamente onduladas, que son más pronunciadas hacia el Oeste

de la Península de Brunswick.; la zona se halla disectada por drenes

naturales, espcialmente al norte del río Lefiadura,

Son suelos de profundidad media, con moderada restricción al arra±-

gamiento, de cólores negros a pardo oscuro en superficie y pardo a

pardo amarillento y oscuros más abajo,colocados sobre un substrato

de color oliva; las texturas varían de moderadamente gruesas en su

perficie a medias y finas en profundidad; el drenaje es moderado,

con sectores imperfectamente drenados por efecto de las pendientes

más si.laves y del substrato poco permeable. Hay lugares que presen

tan un horizonte lixiviado otro inferior de acumulación de sesqui.

óxidos podzolización.

La susceptibilidad a la erosión es moderada a severa, evidenciándo-

se claramente en áreas pequeñas al Norte de Punta Arenas, fuertemen

te erosionadas por el mal manejo y ausencia de cubierta vegetal pro

tectora.

La vegetación natural, el bosque magallánico caducifolio, escases,

puás ha sido intensamente explotado, implantándose en su lugar pra-

deras artificiales, con aparente buen resultado. En lugares que

mantienen las condiciones naturales predomina el bosque típico, con

vegetación arbustiva de Berberís sp. calafate y plantas de cojín

gramíneas y leguminosas naturales.
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El clima "tránsandino con degeneración estepari&'es suavizado por la

acción reguladora del mar. La pluviometría está enmarcada por las

isoyetas de 400 y 500 mm. de promedio anual, y las temperaturas ex

perimentan escasas viariaciones teniendo 6,7°C de promedio anual,

aumentando excepcionalmente en verano cuando la acción del viento

cesa. El promedio de julio es de 2,6°C y el de enero 11,1C,.

Son suelos de aptitud forrajera cuya capacidad puede aumentarse me

diante el mejoramiento de la empastada existente o por el establecí

miento una empastadasartificialos. Los sectores ms inclinados p

drían forestarse con el fin de evitar el efecto de la erosión plu

vial, por cuanto es indispensable adoptar un manejo adecuado y apli

car medidas efectivas de conservación.

4.3.2.1.6. Asociación Punta Arenas

Comprende los suelos Punta Carrera, Santa María y Tres Brazos. A

barca una superficie de 2.375 Hés. 0,25% del área estudiada.

Son suelos de posición baja, con características de p.

dera mínima, Itminimal prairie", por presentar en general un per

fil A-C homogéneo con una acumulación de materia orgánica relativa

mente importante en superficie. Ocupan las terrazas marinas recien

tes en la costa oriental de la Península de Brunswick. Ciertos sue

los X'eoonooidos como inclusiones, han sido considerados en el área

de cada serie y corresponden a texturas arenosas gruesas sobre subs

trato de piedras y gravas, sin desarrollo de perfil.

La topografía es plana y las pendientes simples, no mayores de 4.

El microrrelieve es escaso.

La Asociación está constituída por suelos de desarrollo incipiente,

con bajo contenido de humus en el perfil y acumulación de restos ve

getales y raíces en los primeros 5-10 cms., colores pardos oscuros

y texturas gruesas en todo el perfil. Sin problemas de arraigamien

to. Permeabilidad rápida derivada de sus condiciones texturales y

de formación terrazas recientes. Corresponden en general a una

clase de drenaje buena a excesiva.



El clima correeponde al "Transandino con degeneración esteparia't.

La temperatura fluctúa entre 5° y 6°C promedio anual, aunque en

invierno son frecuentes las temperaturas bajo 0°C. En verano la

temperatura media oscila entre 80 y 10°C, y e mantiene baja por

los fuertes vientos, normales en esta estación primavera y verano.

La precipitación fluctúa entre 400 y 500 mm., que se reparte regu

larmente a travós del a?ío, con ligeró aumento en los meses más cáli

dos enero a abril. En los meses más fríos, la precipitaçíán es,

por lo general, en forma de nieve.

Todo esto configura un cuadro climático desfavorable para los culti

yo de clima templado frío. En general, los suelos no ofrecen limi-

tantes serias y los que hay se deben exclusivamente al clima. La

aptitud principal podría ser, por lo tanto, para empastadas artifi

ciales, que una vez implantadas prosperan en buenas condiciones.

4.3.2.1.7. Asociación Bitsh

Esta Asociación abarca una superficie de 2.812 Hás. 0,29% del área

estudiada. Fueron descritas las Series Bitsh, Serie Mina Esperan

za y Serie Casas Viejas.

Se ubica en un paisaje de cerros y lomas que corresponden a forma

ciones sedimentarias marinas con un depósito de loess o cenizas vol

cánicas 1 sobre el cual se han desarrollado los suelos descritos.

De posición alta, la topografía es ondulada y disectada; la pendien

te general varía entre 3 y 12%, siendo por lo general compleja.

Son suelos de profundidad media a delgados con severas restriccio

nes al arraigamiento en el contacto con el substrato roca sedimen

taria o depósito glaciar impermeable.

Poseen un horizonte de acumulación de raíces con un peque?io horizon

te de humificación que en muchos casos ha desaparecido por un avan

zado estado de erosión de manto y ligera de zanjas, Las texturave

rían de moderadamente gruesas a medias, descansando sobre un suba

i Debería efectuarse análisis químicos y mineralógicos para deter

minar si ofactivanonte, se trata de cenizas vo1crijcas.
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trato impermeable que crea condiciones de mal drenaje atenuadas por

la pendiente.

El tipo de vegetación, bosque de Nothofagus ?íirre y lenga y la

pluviosidad alta en relación al resto de la provincia, han creado

las condiciones necesarias pa-ra la forrnaci6n de un humus ácido y co

mo consecuencia es posible encontrar sectores con marcado proceso

de podzolización.

La vegetación natural, principalmente la boscosa, ha sido intensiva

mente explotada o quemada, quedando como remanente arbustos calafa

te y plantas en forma de cojín que no han sido suficientes para

proteger el suelo de los procesos erosivos, causados por el agua y

agravados por la pendiente. El bosque, donde todavía existe, se

presenta en mal estado, posiblemente por las condiciones de suelos

de poca profundidad, drenaje restringido y clima menos favorable,

propios de esta zona transicional hacia la pampa.

El clima es tambión de transición entre el tttransandino con degene-

raoión estepa:Li&', y el de estepa fríafl, con una pluviosidad rela

tivamente alta y de temperaturas bajas, cuya disminución se atribu

ye a los fuertes vientos imperantes en primavera y verano. En gene

ral la precipitación varía entre 400 y 500 mm. siendo en forma de

nieve en los meses de invierno; la temperatura oscila entre 00 y 6°C

Todo esto configura un panorama de escaso potencial agropecuario,

considerándose que los suelos son predominantemente aptos para bos

ques, con sectores que pueden dedicarse a empastadas artificiales,

debiendose seleccionar especialmente las especies de pastos y el lu

gar de implantación de la pradera.



4.3.2.2,. Zona de Matorrales

Esta zona se encuentra ubicada entre los paralelos 530 04' y 520 474

y los meridianos 71° 45' y 71° 10','cubriendo el área entre el Seno

Otway y el Estrecho de Magallanes.

El paisaje se caracteriza por las extensas llanuras, o planicies,

de origen glacial9 de relieve suave a ligeramente ondulado, fo.

mado por morrenas basales, como en las cercanías de Estancia Pecket.

Hacia el Sur el relieve es más abrupto, especialmente en las estri

baciones de las montaíías de la pre-cordillera de Brunswick. En las

áreas costeras el paisaje lo conforman terrazas marinas, recieii

tea o antiguas, con remanentes sedimentarios en los sectores con a

floramientos rocosos. Los grandes glaciares continentales que tra

bajaron el territorio dejaron numerosas depresiones, unas converti

das en lagunas y otras secas, éstas últimas con muestras de depósi

tos lacustres y con acumulaciones salinas.

La hidrografía se compone de doe o tres ríos principales, pero

no preseiita hoyas de importancia. Entre ellos cabe mencionar el

río Pescado, el río Los Patos y el estero Chabuneo, además de algu

nos arroyos de escaso caudal y de corto trayecto que no sobrepasan

las características de los llamados "chorrillos" en la zona.

Los perfiles del suelo no presentan variaciones fundamentales aun

que, aparecen en una zona de transición bosque - estepa4 La mayo

ría de los perfiles se han desarrollados a partir de los mismos se

dimentos glaciales que conforman el paisaje; la mayor diferencia se

produce con los suelos formados en las terrazas marinas, aun cuando

los procesos genéticos son los mismos, impuestos por condiciones

climáticas semejantes en toda el área.

Los suelos son de profundidad media, de texturas moderadamente grue

sas a medias, descansan sobre un substrato frecuentemente denso, ar

cilloso o arcillo-arenoso, que ha traído como consecuencia un drene

je imperfecto, el que no se manifiesta en forma clara, probablemen

te debido a las condiciones de sequedad que ha impartido el clima

a causa de los fuertes vientos imperantes.
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Por sus características genéticas estos suelos han sido clasificado

en el gran grupo Pradera y Transición Pradera-Planosol Ray C. Ro

berts y Carlos Díaz y..

El clima de esta zona presenta caracteres de una estepa sub-árida,

con fuertes vientos y temperaturas bajas, con ciertas característi

cas de continentalidad. Las temperaturas presentan una media anual

de 10°C y oscilaciones medias entre los 2°C y 11°C, aunque con fre-.

cuentes temperaturas inferiores a 0°C en invierno y primavera. La

precipitación de 250 a 350 mm., se reparte uniformemente a través

del aíío, con aumentos pequeños en verano y otoño. Los fuertes vien

tos contribuyen a acentuar el cuadro climático, impartiendo una mar

cada sequedad ambiental. En este aspecto es interesante hacer no

tar que la nieve caída durante los meses más fríos, por su fusión

lenta, permite mantener en el suelo la humedad mínima indispensable

para la vegetación nativa.

La vegetación está compuesta principalmente por una asociación ar

bustivo-herbácea, en la que tienen principal representación Chilio

trichum diffusum mata negra, asociado con Verbena tridens y espe

cies del género Festuca, especialmente F. gracillina en los lugares

más himedos y F. pallescena en los sectores áridos, ambos conocidos

con el nombre genérico de "coirón".

En la transición al bosque caducifolo existe una vegetación arbus

tiva muy densa, representada por Chiliotrichum diffusum asociado

con Berberis buxifolia y Ribes magellanicum, bajo la cual los sue

los encuentran adecuadas condiciones físicas para su desarrollo,

pués disminuye la influencia secante de los vientos y por lo tanto,

se mantiene una mayor humedad. Los suelos, por esta causa, son más

fértiles y de buenas condiciones forrajeras.

El estrato herbáceo comprende especies de los géneros Acaena, Ades

ida, Calceolaria, Bronius, Hordeum, Poa, Taraxacum, Vicia, Agropyrum,

etc., muchos de los cuales poseen buena palatabilidad.

En las áreas con mayor uso y sobretalajeadas es frecuente observar

la invasión de una maleza, Empetrum rubrum "murtilla", muy perju

dicial por sus características invasoras. Es notorio que las áreas



invadidas por esta raalaza son las que han- sufrido fuertes poesoe

er9aiVoe y d dradaciifl do las características qu!inicas del sue

lo, lo que hace difíil su. Lcuperacidn para someterlos a la produQ

cien ganadera8

Este brev bosquejo de las caractersticas cliimticas, edficas y

vegetales, se?iala que las condicionçs son inadecuadas para los cu.l-

tivos que requieren labrar el suelo, pero sí son apropiadas para la

ganador±a; sin embargo, os necesario considerar que aun cuando es

tas condiciones son favorables para la implantación de praderas ar

tificiales, deben est.blcerse y mantenerse efectivos istemas de

manejo de la empastada y de çonservación de los suelos, por su gran

susceptibilidad a la erosión, al empobreçimiento y a la iflVasidfl

subsecuente por plantas no aprovechables, como es el caso de la "niu

tilia"

Para este estudio, fueron inçluídos en esta zona las asociaciones

Los Naranjos, Bahía Catalina, Chaburtco y Pecket

4322,1 Asociación Los Naranjos.

Esta Asociación abarca una superficie de 4375 H41. o,46 del

rea estudiada4 Se describió la Serie Los Naranjos1

los suelos includos en esta Asociación corresponden a un paisaje

en que predominan las formaciones glaciales de tipo morrónico, En

el sector ms elevado habría cenizas volcánicas, a partir de las

cuales se han desarrollado otros suelos, que no fueron descritos

po' corresponder a inclusiones peque?ias la topografa es ondula

da, con pendientes compuestas entre 5 y 8 lOy se hallan xnodera.-.

dament,e disectadas por drenes natrales de poca profundidad, Exis.

ten. sectores de relieve mssuave con suelos de mejores condicio

need

En las partes ms alas los suelos son medios a profundos de color

pardo a pardo rojizo, con uxi horizonte superficial muy abundante en

raÍces y residuos orgánicos, de texturas medias, buen drenaje inter

no y externo; descansan sobre un substrato por lo general, abundai

te en gravas y piedras suhrød.ond.eadas En los stores ms bajo.&



os suelos son irs delgados y el relieve ms abrupto, las texturas

son medias y presentan buena permeabilidad en el horizonte superfi

cial; allí el escurrimiento es ligeramente iMs rido3

la vegetación natural corresponde a una, de transición, pues en la,

parte alta predomina el bosque de lenga, que ha sido explotado,

con upos de farre en áreas con drenaje defiçiente. A menos alti

tud aparecen la mata negra y plantas de cojín, gramíneas y legu.rnino-

saz en general, la murtilla en los sectores iMs erosionados y coirón

en .reas aisladas

La erosión se mani'iesta preferentemente en las partes bajas, con

mayores pendientes, donde se ha destruido la cubierta vegetal; en

partes la hay.severa de manto a ligera de cárcavas

El clima es transicional hacia estopa fría c9n sectores rMs abriga-

dos que podrían corresponder a templado frío, o transandino con de-

goneraciónnesteparia, la pluviosidad disminuye hacia la pampa0

Is suelos son predominantemente aptos para el establecimiento do

praderas. los sectores iMs altos pueden utilizarse en las tempora

das monos frías, pues durante los meses de invierno permanecen boia

dos o con nieve.

43.2.2.2 Asociación Bahía Catalina

Abarca una superficie de 4.37 Hts, 0,46% del área estudiadaq So

describió la Serie Bahía Catalina solamente.

La Asociación incluye suelos desarrollados a partir de sedimentos

marinos recientes en posición de terraza Corresponde por relieves

a la línea de terrazas recientes que se extiende por la costa Esto

do la Península de Brunsdck desde el Fuerte Bulnes al Norte, que

por condiciones cliuiticas y de suelos se ha preferido separar1e

de aquellas situadas al Sur de la ciudad de Punta Arenas0

la topografía es plana a ligeramente ondulada, con suelos de escaso

desarrollo y de profundidad media; las texturas son moderadamente

gruesas en la superficie a medias o finas cerca del substrato y en



el mismo; ln.. prmøahiidad es buena p J lonf. 11rio.os,

pero disminuye notoriamente en el iJtimo horizonte; el drenaje os

moderado a imperfecto por efecto do u substrato normalmente denso

que disminuye la permeabilidad y motiva la presencia de moteados

abundantes en algunos sectores de la asociación; presenta gravas

angulares.y subredondeadas de tipo glacial, con una matriz de tex...

tura fina.,

El arraigamiento es moderado y se limita a los 40 o 50 cms, segin

sea la profundidad a que se encuentra el substrato y cual sea su

permeabilidad.

La vegetación natural es transicional de m4orral a estepa, exis,.

tiendo algunas especies de Festuca coirón, Berberis calafate,

granrtneas nativas, compuestas y grupos de 1'Iothofagus irre.

El clima de estepa fr:ta, es suavizado por la cercania del mar, La

precipitación disminuye respecto a la Peninula de BrunswLck, te

niendo de 400 a 430 rnn como promedio anual distribuidos uniforme

mente durante el afí9, con ligeros aumentos durante las estaciones.

do otofío e invierno, estaciones en q.ie ce e1. 59% del total anual,

Aumenta la intensidad y frecuencia,del viento, fenómeno que es un

serio problema corno factor erosivo principalmente en sectores des

cubiertos, sin embargo esta no es una caracter!stica propia de la

unidad0

Son suelos c9n aptitud forrajera, existiendo actualmente praderas

artificiales, sectores con avena para forraje y pqueos huertos

caseros donde se cultivan papas en los lugares inás abrigados. Es

necesario adoptar adecuadas medidas de manejo y conservación de la

pradera, para evitar el sobrotalajeo y la erosión eólica,

4.3.2,2,3 Asociación Chabunco

Esta Asociación abarca una superficie de 24,l6 Hs1 2,55% del -

rea estudiada. Se describieron las Series: Chabunco, Mina Ricas

Bahía Laredo y dos inclusiones
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Los 3UOJOS `le esta asociación ocurren en un paisaje.de gla-

oisJ. con relieve plono a ligeramente ondulado, presenta gran can-

tLded. de lagunas de distintos tamaiíos, muchas actualmente secas,

Ocupan un posición intermedia entre los cordones monta.osos de la

Península de Brunswick y la estepa.

La asociación Chabunco, por estar ubicada en una zona de transici'on

entre los bosques y la estepa presenta gran cantidad de perfiles di

ferentes, los cuales, en su gran mayoría, han sido desarrollados a

partir de los cedimentos glaciales.

Con suelos de profundidad media, en 3s que las plantas alcanzan un

arraigamiento moderado, de texturas gruesas en los horizontes supe

riores y mós finas hacia el substrato que presenta texturas medías

y color pardo risóceo o gris, con gran cantidad de grave redondea

da y subredondeada.

No hay, en general, problemas serios de drenaje, salvo en los depó

sitos lagunares, los que ocupan un 20 - 25% de la superficie de es

ta unidad,

La vegetación corresponde a una de matorrales en transición hacia

la estepa, predominando la Festuca sp. coirón y Verbena tridens

mata negra. Existen sectores con Nothofagus antartica irre y

Berberís sp, calafate.

El clima es de estepa fría, con una pluviometría de 400 - 450 mm.,

como promedio anual.

Pcaeen regular aptitud para praderas artificiales, encontrandose co

mo principales limitantes le erosión, que en partes es severa de

manto, y oir al drenaje de los depósitos lagunares. Es imprescindi

b:Le aplicar medidas necesarias para reducir la erosión, espeoialien

te cerca del aeropuerto de Chabunco.
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4.3.2.24. Asociación Pecket

Abarca una upGrí'icie de 28.526 Hés. 3,02% del área estudiada.

Fueron descritas las Serios Pecket, Lome Verde y una inclusión.

Esta zona se ubico entre la Península de Brunswick y el Continente,

y entre las lagunas Cabo Negro y Cabeza de Mar.

Estos suelos se encuentran en un isaode tul que incluye numero

sas lagunas, muchas de las cuales ya estan secas. 0upan una posi

ción intermedia de topografía casi plena a ligeramente ondulada.

Se han desarrollado a partir de sedimentos glaciales de composición

heterogénea. La profundidad es media. Presentan color oscuro en

la superficie debido a la acumulación de materia orgánica, aclaran

do hacia los horizontes inferiores. Las texturas son gruesas y me

dias en la superficie y se hacen más finas hacia abajo. El substra

to es `arcilloso y con grava fina y media muy abundante, de color

gr.s y olive, lo que indica condiciones permanentes de reducción

glei.

En general los suelos de la Acociación presentan buen drenaje, sien

do ímpevfecto en las áreas ocupadas por las antiguas lagunas, las

cuales representan alrededor del 10 - 15% de la superficie total de

la asociación.

Presentan gran susceptibilidad a la erosión eólica por sus condicio

nec de texturas homogéneas y livianas, débilmente estructuradas.

Es necesario, por lo tanto, adoptar medidas de conservación y pró

tección tendiente a evitar o reducir la erosión.

IgacLn corresponde e la transición de matorral a la estepa,

predominando la Festuca sp. coirón y Verbena triden mata negra.

El clima, de estepa fría, presente temperaturas bastante bajas, sien

do frecuente las inferiores a 000 en los meses invernales; la plu

viometría anual media es de9 aproximadamente, 400 a 450 mm.



air1itrd. para la ±mplhación de claras artifi

ClIOS CO: 10.3 se han cbte:ai do auniontos de 3 6 4 veces respecto

a lo optaidsd ts lajcie conoiderede norma]..

Los suaba de esta asociación han sido descritos como correspondien

tes ab gran grupo de Pradera. - Pianosol. c. Diaz y R. Roberts,

!.scciación Otway

Kbarca una superficie de 11.79375 Hós 1,25v dei órea estudiada.

Fueron descritas las Series Otway. Tormo y una inclusión,

Como unidad morfológica corresponde a playas marinas solevantadas,

do diferentes edades, ubicadas desde la costa del Seno Otway hacia

el Este. Ocupa posiciones bajas, conrelieve plano a ligeramente

ondulado y con pendiente suave hacia el Seno de Otway.

Por sus características de suelos desarrollados a partir de sedimen

tos marinos, relativamente recientes, se ha generado una gran canti

dad de perfiles diferentes, siendo muy complejo establecer unidades

modales que sean representativas para toda el órea.

En general, los suelos de esta asociación poseen un desarrollo mci

piente, originados a partir de materiales de origen marino; mues

tran texturas gruesas y medias en los horizontes superiores, que se

hacen mds finas en profundidad, aunque hay sectores en que el suelo

descansa sobre arena. El substrato es corrientemente de textura ar

cilbo-areiosa.. S'i suelos de moderada a redular profun

didod de arraigamiento, de color oscuro en la superficie y gri

ses hacia cLajc cori sintomas de reducciónen el subsuelo.

Wo resentan problemas de drenaje salvo en sectores bajos o cerca-

ncc a la cania

La vegatacióri predominante es de Festuca sp. coirón, siendo tran-

sicional hacia la estepa, existen adernós gramíneas anuales d rela

tiva buena calidad forrajera y otro tipo do vegutidn docojn, dife

rente del resto del crea por condiciones distintas de clin-a,
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Esta asociaci6n se ubica en una zona ciimtica de estepa fría, con

una caída pluviométrica de 400 - 450 mm. como promedio anual aprox

medo.

Presenta buena aptitud para establecer prderac rtIfioiales y pa

rs mentener las praderDs naturales mejoradas. El drenaje de algu

nos sectores de la asociación podría ser una limitante para la i..tti

lización intensiva de estos suelos,aprte de las condiciones cjii4-

tices generales de la provincia.
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43. 23.- Zona de Este a

Esta zona se ubica entre los paraleio 53 °h5 jr 20OO1 it' Surj

y los meridianos 710151 y 700001 long, 0este

La ona de la estepa, o pampa magallnica, presenta ur relieve de pla..

nicies glaciales y lornajes inorrnicos semicirculares cuando e trata

do morrenas terminales4 la pendiente do los terrenos es baja, 5a 6o'

siendo mayor en los lomajes4 En las cercanias d la frontera chileno-

argentina extste na ]±iea de conos volcánicos, entre los ríos Gall

gos Chico y Ciaike, que se prolonga en la pampa argentina.

los fen6rørics glaciales y glaciof1uviales han influido en la hetero

geneidad y desorden de los materiales depositados, los que descansan

sobre otros materiales cretcicos o terciarios Ocasionalmente aflora

la roca ea los sitios de abrasión glacial

la actividad marina se manifiesta tambi&i en la línea de terrazas que

se encuentran a lo largo del Estrecho de MagaUanes

los vuelos han sido clasificados como do Pradera y Castaños Carlos

Dhaz, Ray C Boberts

los factores de formacidn de suelos clima y vegetación han actuada

sobre el material glacial original hasta una profundidad de 40 ó 50

cm0 Debido a ésto se han foriado suelos que presentan un perfil de

profundidad media a delgados, el que en ocasiones ha sido modificado

por procesos sedimentarios

Generalmente presenan un horizonte superficial relativamente proí'un-

do con buen çronaje de texturas medias. y tenores adecuados rL mate

ria orgánica. aunque no bien hum'

Is suelos de esta zona han sido asociados atendiendo al tipo de mato

rial del suhs±vto En algunas asociaciones se presenta un material

impermoah1e do texturas densas y topograffa plana o con escasa pen

diente que imparten condiciones,de imperme.abilidad- En otras, el subs

trato posee buena permeabilidad, por cuanto presenta texturas medias

a gruesas y con grava de diferentes tipos y tamafios
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El desarrollo hidrográfico es reducido debido probablemente, a la

aooi6n de glaciales continentales, a la precipitaci5n reducida y

a a alta evaporaci6n, no existiendo hoyas o. cuencas importantes.

Los r:fos son de corto y de p6co caudal. Entre los principales s

tn el rfo Gallegos Chico, rfa Ciaik y ro Santa Susana0

El clima, de "estepa frfa",, acusa temperaturas muy bajas, siendo

la media 2 - 3° C, para el mes de Julio, y frecuentemente bajo

0° C. La media de verano 11 - 12° C. en Enero. La preeipitaoi6n

escila entre 200 - 250 mm. con un ligero aumento en otoño, aunque

en ciertas áreas aumenta hasta 500 mm, anualmente, En toda le zo.

na esteparia son caracterfsticos los vientos fuertes y constantes,

que se presentan a partir de la primavera.

Las especies vegetales son herbceas, dominando aquellas del gn

ro Festuca, principalmente F. gracillina y F. palescens, ambas

con el nombre comimn de coir6n. Entre las champas de coir6n existe

una asociaci6n herbcea principalmente de los géneros Acaena, Bro

mus, Calceolaria, Hordeuin, Taraxacum, Agropyron, etc,., muchasde

las cuales presentan muy buenas caracterfstioas forrajeras. Es in

teresante considerar tambi4n que existen especies arbustivas, que

aunque disminuye el valor forrajero de la estepa, presentan pro-

tecci6n al ganado contra las inclemencias climáticas; entre ellas

se menciona la "mata verde" Chiliotrichum diffusum asociado con

Berberís buxifolia, etc, También aparece la "murtilla' Empotrum

rubrum, que es muy agresiva, especialmente en aquellos sectores

en que el suelo ha sufrido o estn sufriendo procesos de erosi6n.

4,3.2,3,1 Asociaci6n Lome Penitente

Abarca una superficíe[ de 16.531,25 Hes, 1,75% del rea estudiada

Se describieron la Serie Loma Penitente y sectores con oaracters

titas de la Serie Bombalot, situados dentro de esta misma área,

los cuales fueron considerados como inclusiones,

Son suelos de posici6n alta y relieve ligeramente ondulado, desa

rrollados sobre sedimentos glaciales. De profundidad media a del

gados 30 - 50 cms,, poseen horizontes superiores de te:çturas me

días e inferiores de textura nigs fina, descansando sobre un suba-

tratum glacial de color gris u oliva gleizado, con grave angular

y subredondeada,
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En general no presentan problemas serios de-drenaje aunque--en profun

didad se observan moteados. En las partes rns planas el drenaje es mo

derqdo a iinperíecto.

Son suelos muy susceptibles a la erosión eólica:, siendo tambión inipor-

tante la erosión por agua en los lugares de mayor pendiente4

Se encuentra en una zona clirntica de estepa £ra, con precipitación

relativamente baja 250-300 rmn4, *y temperaturas medias anuales que no

sobrepasan los 6-7°, que. en invierno bajan a 0°C., frecuentemente

La vegetación natural predominante es la Festuca sp, coirón, con eec

tores de verbena tridens mata negra y Nothofagus ?uirre enIugares

de mal drenaje, En las reas ms erosionadas hay invasión de Empetrum

rubruni murtilla,

En general al .rea no presenta buenás condiciones para la implantación

do. forrajeras artificiales, por las condiciones de clima frío y de sue

lo erosionable. Por esta razón los terrenos son usados normalmente só

lo en los meses de primavera y verano veranada

4.3,2.32,Asociaci6n Monte Gaflina

Esta Asociación abarca una superficie de 10, 125 H.s., que correspon

den al 11,L2% del total del óxea estudiada. Fueron descritaa las Se. -

ries: Monte Gallina, Josefina, Tres Chorrillos, Maria Cristina, El.Ba

tismo, Fenton, Ro Verde, Basilio y Hotel.

Está formada por suelos derivados de sedimentos glaciales mixtos, ubi

cados en un paisaje típicamente glaciar, que,muestra una geomorfologa

de morrenas, planos glaciales,, morrenas kame, etc0 la posición es in-

terrnedia y con relieve general plano a ligeramente ondulado que sin en

bargo, encierra sectores con pendientes simples y complejas de 1 a 10%,

Son suelos de profundidad media y de moderado arraigamiento, no

a los 50 a 60 cms., bajo lós cuales las ratces escasean por proble. -

mas de substrato impermeable y drenaje.T iestran horizontes superficia

les de texturas variables, predominando la arena sobre la archa y el

limo, El subsuelo es de texturas medias y finas. En general presentan

moderada cantidad de grava en el perfil, que por lo general, abunda en

el substratum0
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poseen un drenaje moderado a lento en las

çi eçiite, agravado por la presencia de un substrato po

co prmcablC. Frecuentemexte aparecen moteados en los horizontes inf

riores

Son susceptibles a la e,-rosión c?óljea, xiiendo sectores bastantes ex-

tnso 3everament'? erosionados e invadidos por la murtilla. Empetrum

rubruni,

Poseen una vegotaci6n natural Upica de estepa, formada principalmente

por especies del género Festuca, Por su gran extensidn, la Asociaci5n

presenta también áreas cubiertas por Berberis sp. calafate chiliotri-

chu.m diffueuin mata verde, y pastos de terrenos mal drenados vegas:

existen adems,pequeos cultivos de Avena Sativa averla.

El clima de estepa fr!o, ost enmarcado principalmente, por las isoye-

as de 200-300 mm,, de promedio anual A comienzos de noviembre, se pre.

sentan fuertes vientos, que ejercen perjudicial influencia en los sue

los por su erecto secante y erosivo.

Rl pw.t<do que penea o.ubicrto de nieve es variable, pudiendo durar

desde 15 días a 3 meses aproximadamente, auine.tando si pcfodo a medida

que se hace menor la influencia marina

En general presentan buena aptitud para la implantacidn de empastadas

artificiales requirindose entonces, una buena selGccicn de las espe

cies forrajera8 introducidas, pus deben ser capaces de soportar el ri

gor del clima y proteger el suelo de los procesos erosivos

4*3 3..3..Asociaci5n Pa1omares

Esta Unidad abarca una superficie de 34.,456 Hs 4,17% del rea estu

diada. Fueron descritas lasseries: Palomares., Entre Vientos, El Toro,

Los Palos, Cabeza de Mar, laguna Blanca, Olga Teresa y Skyring4

Son en general, suelos derivados de sedimentos glaciales de coniposici5n

hetereognea, con sectores de influencia marina. Su posici6n es inter.

media, presentan un relieve ligera a moderadamente ondulado, especial

mente en el rea de la Serie Palomares.. 1O15% de pendiente,
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suelos rnoc1 40-50 cms *, sin problemas serios de

arraic tienen texturas gruesas á moderad-as en los horizontes su

penares y medias hacia el subsuelos gerLeralmente presentan gravas de

distintos tipos en el perfil. Descansan sobre un substrato de texturas

medias a gruesas con grava y de buena a moderada permeabilidad, ocasio

nalmente se presentan ress cOn subsuelo arcillo-arenoso, las que han

sido inoluídas dentro de esta Asociación por ocupar un paisaje similar

al resto de sus series.

Por su textu.ra superficial, son suelos suotibiea a aorosidn óJJa

Poseen buen drenaje, siendo moderado a imperfecto en los sectores depri

midos.

La vegetaci6: natural corresponde principa'mente a Festuca sp. coirón

y Verbena triden mata negra. En los sectores de mal drenaje aparece

el bosque bajo de Nothofagus antrtica fume. Las áreas que han su

frido erosión ms severa sufren invasión de Empetrum rubrum murtilla.

Se ubica en la zona climica de estepa fría, con una caída pluvioni4-

trica de 300-400 mm. Las temperaturas y el tiempo que el suelo permane

ce cubierto de nieve son variables, de acuerdo a la distancia al mar,

el cual suaviza el rigcr invernal.

43.2..4.Asociaci6n Laguna Blanca.

Esta Asociación abarca una superficie de 36.250 Has. 3,83% del área es

tudiada. Se describieron las Series Laguna Blanca, Wagner e inclusio

nes.

Ocupan posiciones bajas con pendientes suave hacia la Laguna Blanca.

Corresponden a suelos con problemas de hidromorfismo, posiblemente Húmi

cos de Gley, originados a partir de sedimentos lacustres, lo que ha de

sarrollado una diversidad de perfiles. Suelos de texturas finas a muy

finas, descansando sobre un substrato de arcilla densa muy gleizoda.

En los suelos ms representativos de esta Asociaci6n se observa que la

estructura tiende a ser pnismtica. i,os horizontes superiores admiten

un buen arraigamiento, pero en los inferiores sólo existen raicillas en

los intersticios de los pseudo-prismas.
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Js poible que se trate de suelos con un contenido medio a moderado de

sales, observándose eflorescencias salinas en las partes ms bajas. En

posiciones bajas también se encuentran suelos turbosos que abarcan una

parte bastante importante en esta Asociación, En el Sector Qriontal de

la laguna Blanca edsten groas de sucios poco desarrollados, donde no

fue posible separar suelos representativos y sólo so describieron corno

inclusiones0

El comportamiento de estos suelos en cuanto a su drenaje, so halla es-

trechainente ligado a la posición que ocupan en relación al nivel de la

e

Por sus propiedades, estos suelos poseen mejor aptitud forrajera que

los circunUantes y se prestan para el establecimiento de empastadas ar

tificialos, áin cuando en algunos sectores surjan restricciones a causa

del drenaje o do la salinidad9

lbs suelos de esta Asociaci6n son utilizados normajinente como "campos

de invierno" o `tinvernadas' por sus condiciones de clima menos oxtre-

mas. Incluso exLsten pequeííos sectores de riego0

la vegetación pi lominant formada por Festuca sp coirón con.

sectores de ?iirre, mata verde y gramíneas naturales de buena calidad

El. clima corresponde al de "estepa fría" con precipitación de 250-00

rnrri9, aunque laópoca de fríe intenso y nievo es iMs corta que en el res

to de la pampa, por lo que es posible utilizar los terrenos de esta Aso

ciación en pastoreo de invierno0

Asociación Bornbalot

Esta Asociación abarca una superficie de 25,500 Hs 2,69 del área es-

tudiada Se describieron las Series: Bomalot y Santiago D!az, La pri

mera, presenta suelos do topografía plana, a diferencia de la Serie Saa

tiago Díaz que corresponde a suelos con una topografía de lomajes do ti

po morrónico,

En general, los suelos de la Asociación ocurren en un paisaje de posición

intermedia, con relieve plano y sectores de topografía moderada a fuerte

mente ondulada que corresponden a las formaciones morrónicas Son suelos

originados a partir de sedimentos glaciales y fluvio-glaciales La tex

tura es moderadamente gruesa en los horizontes superiores y media a fina

en los infcriores Descansan sobre un substrato de grava con matriz, arci

llosa que puede presentarse fuertemente o debilhlLente compactac1a
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La zona cubierta por*esta Asociación presentaun-caroter--Çrido, origi

nado tanto por el climams seco como por las texturas gruesas y medias

de los horizontes superiores.

El drenaje es variable aun cuando se puede calificar, en general, como

bueno aminorado por el sustrato peco permeable. Este

drenaje ms lento del sustrato no presentaría problemas, a pesar del buen

drenaje superior por efectos de la ridez.

Es notorio que en esta zona los terrenos secan rápidamente despuós de las

lluvias y en primavera donde primero se ven pastos verdes.

Presentan de moderada a severa susceptibilidad a la erosión eólica, prin

cipalmente por sus caracteríticas de. menor retención de agua derivada de

las texturas gruesas y medias.

En general estos suplos no tienen buena aptitud forrajera por lo que no

se prestan para establecer en ellos émpastadas artificiales debido a la

aridez, la baja retención de agua y susceptibilidad a la erosión. En los

sectores de mayor pendiente el problema de erosión aumenta por el escurri

miento superficial del agua en la época del deshielo.

La vegetación natural est compuesta principalmente por Festuca sp. cci-

rón y gramíneas naturales.

El clima corresponde al de "estepa fría"; la pluviosidad es baja200-250mr

Es urgente introducir ciertas medidas de conservación con el fin de dete

ner la fuerte erosión que se es produciendo.

4,3.2.3.6. Asociación Morro Chico

Abarca una superficie de 251,612,50 Hfs. 26,303/o del área e'studiada. Se

describieron las Series: Morro Chico, Río Gallegos, Monte Alto y Chile

Sur. S incluyen ademós, descripciones de suelos encontradas en el Cafa-

don El Zurdo y *Caadon Gallego Chico, considerados inclusiones.

Los suelos de esta Asociación se han desarrolla.o a partir de sedimentos

glaciales de composición heterogónea. El paisaje corresponde a lomas muy

suaves, de topografía casi plana 1-2-3% y en posición intermedia.

Son suelos de profundidad media, de texeuras medias en los prirneroshori

zontes, hacióndóse mós finas en profundidad, con un moderado a bajo te

nor de materia orgónica, de buena permeabilidad,la que disminuye hasta l

substrato arcillosa y con grava, que en suelos muy delgados influye nota

riamente en el drenaje.

En los ultimos horizontes hay características de glaciación y presencia

de moteado,amn cuando no se `esentan problemas serios de drenaje..
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files muy aiepares. Son suelos corrientemente ms delgados, aunque

existen sectores de mayor profundidad. El drenaje es muy irregular,

variando desde suelos bien drenados hasta otros inundados como son lE

vegas o terrenos vegosos. Estos suelos son aprovechados generalmente,

en invierno uinvernadasfl como reserva forrajera, debido a que están

ms protegidos de los rigores invernales,

LossuelosdestaA60C1aci6fl son muy susceptibles a la erosi6n e6lica,

habindose agravado este problema, especialmente debido al so'oretala-

jeo a que han estado expuestos, sin que se adopten, hasta ahora, las

medidas necesarias para mantener la cobertura vegetal necesaria.

No presentan buena aptitud para la implantaci6n de empastadas artifi

ciales, salvo en la zona ubicada al Este del río Gallegos Chicos, val'

deGir el área bcupada por Campo Final, Campo Mackenzie, Campo Mac

Donaid y Campo Los Capones, correspondiendo la mayoría a la Serie Ga

llegos Chicos, bm que son utilizados como campos forrajeros de invie3

no o de uso ::iicbo0

La baja calidad forrajera del resto de los suelos de la Asociaci5n se

debe principalmente a la escasa lluvia, a la poca profundidad de arraf

gamiento, y al grave peligro de erosi6n a que están expuestos.

Los intensos fríos y nevazones que se registran en la zona hacen es

tos suelos poco adecuados para el ganado vacuno, ya que estos no es

carban la nieve para encontrar el pasto, a diferencia de la oveja que

lo hace y que por su rusticidad soporta mejor el rigor invernal.

La vgetaci6n corresponde principalmente a coiro.nales Festuca sp.,

y manchas de mata negra Verbena tridens; ot los lugares de me

yor erosi6n la murtilla Epetrum rubrum, invade el terreno.

La Asociaci6n se ubica en un clima de estepa frío, con bajas precipi

taciones 150 - 200 mm regularmente repartidas a través del aío y con

temperaturas también bajas 6 a 7°C de promedio anual siendo frecue

tes las inferiores a 0°C.. en los meses invernales'y aín en verano.

En la zona de Morro Chicoy en otras situadas hacia el Oriente, alejadas

del rar, las teaperatura suelen bajar de 1O°C.



i3 I.soce±n La Vega

Ee, Asociación abarca una superficie de 3O6OO Hás., correspondientes

a 3 del total del área estudiada., Se.. describieron las Series La Ve-

ga Jujio rande Dinainarquero y Ciaike

Son toles formados por sedimentos glaciares, do composición hetero

dnea ospocia:.mente sedimentos morrnicos y de planicies glacialesft

Se presentan. en un paisaje estepario, de posición intormodia y con un

reliove plano a ligeramente ondulado con pendientes simples y complejas

A, 1 6C
u

La 4sociac.i6n incluye suelos de texturas medias a moderadamente grue-

oas presentando en muy pocas ocasiones un horizonte Ode texturas fi

nas y descansando sobio un substrato de color risácco, gene'almente

oscuro. Presenta una moderada cantidad de grava en e]. perfil, la que

aumenta en el substrato. Su profundidad es inedia y por sus mismas.

condiciones texturalos no ofrece soria limitación.al arraigamiento,

a pesar do que a los 50 cms,, las raíces escasean0

Tienen una permeabilidad moderada y un drenaje tambión moderado, el

cua:L so haca lento en las áreas más bajas y en las depresiones,

Por sus texturas superficiales arenosas y de estructura dóbil, estos

suelos pueden ser afectados por la erosión elica En algunos torre-

se observa erosión, de moderada a severa, en este caso ellos son

invad doe por la nrartilla0

La `vogctaein se compone principalmonte por una asociación do Festu-

oas coirÓn y otras grarttneas nativas, y por los sectores conoci

dos como srurtillares en donde la erosión os más severa,

El dlirca corresponde al de estepa fría con precipitación baja, con

promedio anual de 200 250 mn, y con fuertes vientos, la nieve cae

en los meses m.s frios, permaneciendo en el suelo de uno a tres meses

ae sacies serian utilizables en el estblecirniento de praderas arti

ficiales., siempre que no hayan sido dafiados por la erosión eólica y que

so tomen las medidas indispensables de protección del suelo y de manejo

do la ngetación
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4.3.2,3,8,-A$ocjacj5n Bahía Oazy

Abarca una superficie de 97.356 Hs. 10,3% del total del grea estu

diada. Se describieron las Series Bahía Oazy, Susana y Los Angeles.

La Asociaci6n incluye suelos que se han desarrollado sobre sedimentos

glaciales correspondiente a diversas unidades geomorfol6gicas, puesto

que en el paisaje es posible observar reas de morrenas planicies gla-

ciales, morrenaeKame, y otras aiín cuando se incluyeron, adems, pe

quefios sectores de terrazas marinas recientes, principalmente entre

Bahía Gregorio y Bahía Santiago,

Los suelos ocupan, en general, posiciones intermedias y bajas. en las

cercanías del mar. El relieve es plano o ligerament ondulado, con

pendientes simples y complejas de 1 a 5%.

La profundidad es media 40-50 cms, siendo escasos los que sobrepasan

los 50 y 60 oms. Des-de el punto de vista del arraigamiento no presentr

graves problemas, aunque las raíces se hacen muy escasas bajo los 40

cms. Los horizontes superiores son de texturas medias a gruesas; el

horizonte C, normalmente de texturas gruesas, parece estar constituídc

por un tipo de arenisca bastante inteniperizada, siendo comn encontraa

en los perfiles gravas de tipo granítico. El conjunto descansa sobre

un substratum arenoso grueso, generalmente gravoso. Ocasionalmente se

presenta áreas con subsuelo de texturas ms finas,

Por sus condiciones físicas, los suelos de esta Asociaci6n poseen bue

na permeabilidad y buen drenaje, siendo éste de moderado a lento en

las depresiones0

Como consecuencia de las texturas superficiales gruesas a medianas yí

su escasa estructuraci6n, estos suelos son muy susceptibles a la ero- -

si6n e6lica.

El clima corresponde a estepa fría con baja precipitaci6n 200-250

mm., y fríos intensos en los meses invernales. Además son frecuentes

los fuertes vientos que se presentan desde comienzos de la primavera.
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L* tTeasj.e no presentan erosi6n severa tienen buena aptitud para

fora»rae rifiea1es pero es indispensab1 toniar las prcauci

iendiontes a proteger el suelo de la fuerte crosin e6lica.

-nn raoteríoticas de gnesis, estos suelos corresponderían al

aian grpr 1e uoios de Pradera" C.D3az y RRobertsY

2.-o:aoin Harry

Eta siae:L6n abarca una superficie de 59.612 Hs. que corrspond

i.el otai del rea estudiacie., Se describieron las Series Ha

omerc Campamento y San Jorge Ella incluye suelos desarrolla

ai:z' 1 iento 1aciale.3 antiguos. o-cincip.lmente plani

ncironi' y sectores de abrasión ue descansan sobre un

eupe.fiie rocosa

Son sueloa de posici6n intermedia, - con relieve casi lano a hg

rmente onduiado con unidade de pendientes simpie y complejas Va

bies entre 1 y 9% Ellos muestran cierto desarrollo gen&tico, que e

i estudio de `Grandes grupos de suelos de la Provincia de Maahlar!

SDaz y R.Roberts han sido clasificados como Castaños, de Pr

ca y Transici6n entre ambos grupos.

Poseen un horizonte superficial de texturas livianas y horizontes

y C en. general arcillosos o arcillo-arenosos, ocasionalmente se pr

ta alguna inclusi5n con un substratum de textura gruesa; d.c moder

pein3icl5.d y gravas en el perfil; en algunos sectores se encuenti

panes oa3odreos o bolsones de cal en el substrato.

u : .undided es media y el arraigamiento llega hasto los 35-45 c

La po:meeJiUdai es moderada, pero se hace lenta en los sectores m

beados . áreas en que el substre:

CO TS anso:

`;caLeertee surerf.ciales de texturas livianas los hacen

a OTO5I1i etlica ¡nativo por el cual deben ser cuidados y prote
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Su vegetación típica es esteparia, donstituída principalmente por

Festuca. sp. coirón y Empetrui rubrum murtilla en las áreas nMiS

erosionadas; ocasionalmente se encuentra Berboris sp. calafate.

El clima, de estepa fría, se caracteriza por t9mperaturas que fre

cuentemente bajan de 0°C en los meses de otoño, invierno y primave

ra, El período de permanencia de la nieve es variable, la precipi

tación es de 250 a 20 min, corno promedio anual los fuertes vientos

comienzan por lo general, en primavera continuando en vcrno,

Son suelos con buena aptitud forrajera, especialmente aquellos que

no han sufrido erosión. Con estudios detalladbs sería posible dife

renciar las áreas de mejor aptitud forrajera.

432,3l0 JLsociacin Cordón do Verano.

Esta Asocici6n ocupa una superficie de l7.ll Hs l,2% del rca

estudiada, y compreflde los suelos descritos en el cordón montaioso

de este mismo nombre, ubicado al occidente de Iguna Blaica. Dentro

de esta ro e describieron tres Series: Serie San Josó, Seríe Co

dón de Verano y Serie Crucero Fabres, las cuales se encuentran en

posiciones y relieve diferontcs

a Serie Sai Josó, ubiOada en posición infermedia `especto de la

pampa o sea, entre la meseta y la estepa, se extiehde sobre lomajes

con pendientes compuestas de 15 a 20%.

b Serie Cordón de Verano, ocupa la parte alta de la meseta con una

topografía casi plana y pendientes simples de 1-3%,

o Serie Crucero Fabres, do pequeña extensión, se ubica tambión en

la parte alta de la meseta, pero posço un relieve algQ ms ondulado

que la Serie Cordón do Verano 3._%, variando aderns, la vegeta

ción natural,

Son suelos formados a partir de rocas sedimentarias meteorizadas y/O

de sedimentos glaciales mezclados, Los horizontes muestran texturas

medias superficialmeto y finas ms abajo; descansan en un substra

to normalmente denso, con abundante grava angular y subrodondoade
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de origen glacial.

La profundidad es media a reducida, la permeabilidad es moderada en.io.

hozioto superiores y disminuye en el subsuelo.

El drenaje es moderado, pasando a imperfecto en las partes planas,

adems junto al substrato arcilloso aparece un horizonte glei con mo

teado abundante horizonte Cg.

La erosi6n es grave y, en general, todos los suelos de esta Asociaci6n

presentan erosi6n de manto en distinto grados, la que es especialmente

severa en los septore con mayor pendiente. La causas probablemente,

a]. igual que en gran parte de la provincia es el mal manejo de la es

tepa, la cual ha sido muy sobretalajeada. Este fen6meno se hace ms

grave en la.pooa del deshielo, pues el agua escurre on rs fuorzao

bre çi 3uo]o

Poseen buena a titud como campos de veranada, salvo los sectores ms

erosionados y que podrfan ser forestados.

La vegetaci6n natural se compone principalmente de Festuca sp. col

r6n, Verbena trídens mata negra, leguminosas y gramíneas nativas

y en sectores de mal drenaje, Nothofagus antartica íuirre.

El clima corresponde al de estepa fría, aunque los sectores occidenta

les de la asociaci6n presentan características de "clima transandino

con degeneraci6n esteparia". La precipitaci6n varía de media a baja,

con una precipitaci6n aproximada de 300 mm. Las temperaturas son ba

jas y el sulo permanece cubierto d.c nieve durante 5 o 6 meses, Esta

característica determina el aprovechamiento de los pastos durante la

temporada estival, motivo por el cual los terrenos comprendidos por

esta Asociaci6n son ocupados en los meses de verano "veranadas".-
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433 Capacidad de Uso

La clasificaci6n de las unidades de Capacidad de Uso ha sido hecha

atendiendo a que la provincia de Magallanes presenta caractersti-

cas predominantemente ganadero-foretals. Teniendo presente estas

condicioncs so utilizaron solamente, las c1asesV - VI - VII y VIII

de Capacidad de Uso, determinación que fue tomada basndoso en los

siguientes aspectos.

a- ispectos clirnticos El clima de la provincia presenta caracte-

rsticas muy diferentes al de otras regioes del paíse, Las ba-

ja temperaturas, las escapas precipitaciones, los vientos, la mio-

ve, la nubosidad abundante, que parecen sorla caacterstica domi

nante del clima y la insuficiencia lunttnica, crean un clima que es

determinante como factor Msico de la ganadería,

la actividad propiamente agrícola esM restringida a seçtoros muy

localizados y a rubros muy especLficos algunas chacras, cereales

para henificar, remolacha, etc., que tienen escasa incidencia en el

abastecimiento de la población provincial.

Por otra parte, el clima ha ejercido su, influencia en el desarrollo

de los suelos y de la vegetación nativa, creando un medio aprovecha

ble económicamente, sólo por la ganadería, En este sentido puede

considerarse la provincia como una zona esencialmente ganadora en

su realidad' actual y potencial,

b.- Aspectos ed.ficos Los suelos de la provincia presentan tambión

caracterstícas de uso restringido, y que han incidido en la.de-

terminación de usar la clase V de Capacidad de Uso como la mejora

En genral son suelos do escaso desarroflo, delgadçs, de texturas

medias, que yacen sobre un substrato glacial denso, poco permeable

o impermeable. La actividad de los factores fornlad9res de suelo.s

es lenta; la fauna y flora microbiana os poco activa, de aqui que

aunque enalgunas zonas los contenidos de materia orgnica sean a-

bundantes, ósta so encuentra muy pgco hurnificada, y la humificación

se desarrolla a un ritmo muy lento, impuesto por las condiciones cli

mticas,
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Los materiales, a partir de los cuales se han desarrollado los sue-

ov rrdorninantemente glaciales y por lo tanto pobres en ele

mentos esenciales, influyendo en esto una escasa y lenta intemperi-

ción de los minerales.

Se há hecho hasta la fecha un uso inadecuado de la tierra lo que ha

contribuído al deterioro paulatino de los suelós, con el efecto de

encontrarse actualmente grandes extensiones que sufren severos pro

cesos erosivos.

c. - Aspectos vegetales En las áreas que se consideran de interés

agropecuario se ha desarrollado una vegetación herbácea para

uso predominantemente ganadero, condicionada por los factores de

clima y suelo.

A este respecto es interesante anotar las consideraciones que hace

Edmundo Pisano y. "Las condiciones ecológicas de la proviicia de "

`Mga1lane no han permitido hasta la fecha el desarrollo de una `

`podibción agrícola económicamente significativa. Pocas especies"

cuiab1es se adaptan a sus características climáticas, y su cul"

"tivo extensivo fuera de estar sujetos a riesgos derivados de la "

"{risuficiencia térmica, producen escasos rendimientos, pi'incipal

"ment por deficiencias inherentes al clima y al suelo"

"El clLm de su región esteparia, actuando sobre un substrato de "

"origen glacial, en parte modificado por procesos sedimentarios y

"aluvia1es ha permitido el desarrollo de una vegetación predonhi- t

"nante hái.lácea; aprovechable económicamente en ganadería".

Estas cónsideraciones y las actuales circunstancias y técnicas mdi

can que es cdneniente usar la clase V corno la mejor en la clasifi

cación de Capacidad de Usó de los suelos en Magallanes, la cual pór

sus condiciones, considera los suelos como potencialmente aptos pa

ra cultivarse pero que poi factores écon6rnLcos o de técnicas circuns

tanciales no han sido habilitados.

Esta determinación no aiirff1ca c'sictxar esto süolo como definiti

vamente no arables, sino que se prefirió indicar la posibilidad de

que con ciertos adelantos, como aplicación de técnicas más avanza-



PROVINCIA DE MAGALLANES

CAPACIDAD

AREA

DE USO

CON ESTUDIO

DE LA TIERRA

DE SUELOS

Y APOYO DE TERRENO
---- -

y vn URBANO AGUA TOTALES

-

89.975,00 5, 2325625

flt., r:1DE 392975 L0737,5O o:1i5O 2u18,75 3O75OO

3625O 165O 21?5O 26675 40.63750

AGLA}rS 88.256,25 6.562,oO 26.500900 3.437,50 75C 2.93,75 158,124,50

------.

530.781,25 O3237,rO 76.46,7 3.437,50 *12,5O 2.3125O 375OO 31.837,50 94.262,O0

CWNTAJ 56,oe 806 o36 oo 0,0 Ó04 ioo,oo

pfi! ttI de la pnci 13.O.5ápOb M8.

rea tuaI. d i prv.ndi. 949.262,00

rc eett:ado i,19Ç
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ARE DR PRi.CRIP'D

Q1k.

Aeocaciones Porceiaaje del drea

de Suelos estudiada de ]. prova

Punta Askew 8225C 009

Río Amarillo lC 50000 1,11

Parrillar 24 50Crn 00 2; 59

Agua Fresca 27500 0,30

LeSadura l5Q1750 1,60

Punta Arenas 20375900 0,25

Bitsh 2l2,00 0,29

los Naranjos 437500 0,46

Bahía Catalina 4375,00 o46

Chabunco 24.i6,75 2,55

Pecket 2562,50 3,02

Otway U.,793,75 1,25

Lerna Penitente l6531,25 1,75

Monte Gallina l0.l2$00 11,42

Palomares 3%45625 4,17

Laguna Blanca 36250,00 3,3

Bomhalot 2550000 2,69

Morro Chico 25l6l2,50 2.630

La Vega 30.60000 323

Bahía Oazy 97356,25 l029

Harry 596l2,50 6,30

Cordón de Verano l7li25

Recientes llJJ+375 1,22

Suelo 0rgnico so 2,00000 0,21

Sin Asoc0 V 7. 212, 50 0,76

Sin Asoc VI 3Q0,00

Sin AsooÑ VII 46706,25 4,93

Sin Asoc, VIII 3437,50 036

Vegas o Pantanos w 5093,75 0,54

No Reconocido NR l.,29375 1,93

Agua 3l37,50 3,36

Urbano 375;oo 0,04

TOTAL, 949262,Q0 l00C0
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das y estudios más detallados de la ecología y posibles introduccio

nes de plantas,se definieran áreas específicas para usos agrícolau

determinados.

En la actualidad la implantación de la pradera significa 1aixrt el

suelo, lo que conviene hacer tomando una serie de precauciones que

disminuyan el período en que el suelo se encuentra removido y sin

cubierta.

Es interesante anotar que se hacen numerosos esfuerzos, tanto priva

dos como estatales, para incorporar nuevas técnicas de cultivo, pa

ra mejorar e introducir nuevos rubros en el sector agropecuario, e

incluso estudiar las posibilidades de irrigación de terrenos luego

de los correspondientes estudios da factibilidad.

4.33,1. Clases da Capacidad de Uso

Clase y - Se incluyeron en esta clase los terrenos planos y ligera

mente ondulado e lnclnados, aptos para la ganadería,

que reuniesen condiciones potenciales para la implantación de prade

ras artificiales, pero que por factores circunstanciales no han si

do habilitados,

Los factores considerados son fundamentalmente limitaciones de cli

ma, est-mándose que estas reunieran las mínimas condiciones de segu

ridad en este aspecto y permitieran un aprovechamiento durante la

mayor parte del aflo. Se procuró descartar los terrenos de "verana

das" o aquellos que por sus bajas temperaturas, posición y mayor pe

ríodo de permanencia bajo nieve permitían solo una utilización de

temporada.

Se incluyeron los terrenos planos, con drenaje restringido de la

pampa, pero que representan las mejores reservas forrajeras de la

provincia.

Los perfiles de los suelos incluídos en esta clase pueden ser delga

dos, medianos o profundos, descansando sobre substratos glaciales,

fluvio-glaciales, aluviales, de terrazas marinas y rocas eedineta-

rice. Son suelos con desarrollo incipiente, de colores oscuros en



los horionte eupexficia1es, gran densidad de raíces y que no pre

sentan erosión, o los procesos erosivos aún no son graves.

Se consideró que estos suelos son los más indicados para que con

nuevas técnicas, posibles adaptaciones de cultivos que soporten las

condiciones del clima, y estudios detallados de factibilidad, pue

den ser utilizados en la actividad agrícola.

Clase VI - Se incluyeron en esta clase los terrenos predominantemen

te de uso ganadero, en lds cuales las características de

pendiente, de suelo, de riesgo de erosión visible, de clima u otras

causas, impiden en forma permanente el cultivo del terreno y sin po

sibilidad de que esto pueda ser modificado.

Son terrenos aptos para pradera, pudiendo agregarse que estas pue

den ser mejoradas o artificiales. En esta clase se incluyen terre

nos que, debido a condiciones muy locales permitirían algunos culti

vos muy específicos en sectores protegido de los fuertes vientos,

siempre que se adoptaran severas medidas para evitar la erosión.

A menudo estos suelos se encuentran en posiciones altas, con clima

riguroso. Ellos incluy'ui las áreas denominadas "veranadas't.

Las características del perfil son semejantes a los suelos de la

clase V.

En algunos casos pueden considerarse forestales o de uso mixto gana

dero-forestal, si las condiciones económicas para explotarlos o re-

forestarlos así lo aconsejan.

Clase VII - En este grupo se incluyen terrenos con un relieve de

berros con pendiente fuertes, que presentan predominan

ternnte una aptitud forestal y posibilidades escasas para el pasto

reo, aunque no lo excluye.

En general su mejor aptitud es para la forestación.

Se mapearon en esta clase algunos terrenos planos o ligeramente on

dulados, muy delgados, que presentaban condiciones para praderas de

escaso valor forrajero.



Se incluyen los terrenos de posici6n alta que presentan serias dif

cultades para su aprovechamiento pox- la rigurosidad del clima.

Pueden o no presentar serios procesos erosivos.

Clase VIII - Este grupo corresponden a terrenos con muy serias hm!

taciones en cuanto a su topografía, suelos, pendiente,

erosi6n, clima, etc., que determinan que no sea posible darles un

uso' econ6mico. Esta clase agrupa a los terrenos sin ningin valor

agrícola, ganadero o forestal y esta constituída por roquerfos, ne

vados, pantanos no drenables, terrenos destruídos por la erosi6ri,

etc.
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Coiciusjo y RiandacLones

El presente estudio, conpreridicto dentro del drea considerada como de

!t1.aycr inters agropecuario Reconocimiento Gcomofoi6gico y de

pacidad deUso de agaUares. LiEN 1966, abarca una sunerficie

de 949,262O0 H es decir, aproximadamente un de la superficie

total de la provincia ll.6758o Hs

Desglosada en sus Capacidades de Usc el área incluye lo siguiente:

Çlase de C de lJso Superficie por Clas % del drea estu.

_____

diada

____

Clase V 5307I,25 56,08

Clase VI 30337.00 3174

Clase VII 76468,75

Clase VIII 3,437,50 036

Vegas o pantanos w 3].2 O 0,03

Urbano u 375,00 0,O

Agua esteros, río, etc. 3l837,5O 3,36

No Reconocido NR 2 8 l2 50 0,30

TOTAL .94926200 100,00

Del estudio de las tres zonas fue nuevamente comprobado que la apti

tud de los suelos de la provincia es predominantemente ganadera y fo

rcstal Aunque existen posibilidades de,cultivo, especialmente en los

terrenos de clase V de Capacidad de Uso. es indudable que el potenpia

agropecuario se encuentra en la superficie destinadas a empastadas, ya

sean naturales o artificiales0 Es interesante que en estudios ms de.

tallados se contemplaran especialmente las áreas de clase V do Capaci-.

dad de Uso

La ausneia de un sistema definido para clasificar la aptitud de los

suelos, os una de las, causas principales que motivaron el uso de la

clase V como la. mojor no siendo evidentemente la rns adecuada De a..

cuerdo con sto, es necesario preparar un sistema de clasificaeidn de

uso de los suolos pasado en el sistema de Capacidad de Uso usado nor-

malinente en el país, pero que considere efectivamente las condiiones
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climáticas y en general ecológicas de la provincia, ya que difie

ren notablemente de las que condicionan e]. uso de io suelos en el

resto del pais,

Los conceptos de "veranada" e "invernada" son ampliamente usados

en la zona y corresponden a diferencias clim.ticas que tienen rda

ción con la altitud y posición,de los suelos, motivando una apti

tu.d,diferente, As por ejemplo, los "campos de veraflo't o "verana-

da", sólo son utilizados durante el porodo estival, prnancciondo

helados o cubiertos de nieve en invierno, Al respecto, es intere

sante que nuevos estudios, tomaran en cueiita estos conceptos defj-

nindo1os claramente y poder llegar as a planificar en mejor for

ma, la utiliaci6n del recurso suelo.

Desde el punto de vista do suelos, se comprob la estrecha interde

pendencia que existe entre los factores clima, suelo y vegeaci6n.

Esta relación se manifiesta en la formación de los perfiles,.los

cuales muestran claros procesos de gnosis en sus horizontes, pu

diendo observarse ósto especialmente, en los suelos de podzol ubi-

cadoe en las cercanlas de Fuerte Buines, en la Península de Bruns

wick,

En la provincia existen ároa que manifiestan la influencia de ma

teriales de origen volcánico. Algunas asociaciones presentan un

perfil probablemente de cenizas volcánicas. Estas caractcrsticas

debieran ser objeto do análisis químicos y mineralógicos a fin de

determinar fehacientomente su naturaleza.

En osumen, del estudio de suelos y Capacidad de Uso dç3 la provin

cia se comprobó su aptitud predoniinontomente ganadera, y la nece

sidad de hacer nuevos trabajos dentro de los terrenos de clas V

que son los,que ofrecen mayores posibilidades de uso agrícola, cO-,

mo asimismo, la utilización de nuevas tócnicas en cuanto a manejo
,

eonervaci6n y uso de variedades de cultivos y/o pastosa
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Desde el vista de suolos se comprobó la relació2l. cte los

ractoros d foxnaeidn y la fuerte iueidoricia del clima en la Íor.

inaoi5n de efes,

En. cUanto a usó de los sttlos,. udo oberva..rse los severas pr

scs erosivos que stn afectando a los SUOiO y la nacesidad ide

baclible de. eplóar las tcriics necesarias pára olininar o dete4.

ner la erosión que esta destruyendo l base del principal ecursó

aoeario de Magallnss..



na8ro 4.3.4

PROVINCIA DE MAGALLANES

CONSERVACION Y MANEJO DE SUELOS

cOMUlqÁs

Areas críticas Áreas de use Áreas de oai- Áreas susceptibles Áreas sbre el lísite v No raconocidc Agua
de protecci6n ganadero le desarrollo de oaa'iar de reoz getacioral y terrenos de BR

por repoblar agroecaari.a boeque a pradera proteooi6n arbolados

clases VII y VIII clase VI c2. y clase VI clases VII y VIII

LV - SIP
i 2 3 4 5 6 7

Total EMa.

.0iERT0 NATALIO.

CE060 CdNTILLO

OQALLAR5L

RO VERDE

RORRO CHICO

SANO-REO-OPIO

PROvENIR

PRIAV2PA

RABIA INUTIL

RAVARINO

161.697,00 67.576,25 24,694,75 l.,049,O0 101.102,25 11.462,00

231,113,75 63,225,00 25,389,25 1.715,75 243,456,25 50.275,00

208.418,75 3.931,25 2.212,50 5.125,00 316,564,00 4.128,00

472,903,75 30.831,25 4,475,00 2.691,00 345.214,75 95.112,50 23.856,25

117,865,79 47,853,50 11,602,00 23,168,00 145,268,25 10.893,75

APRA RO IISTUDIÁDI&

41.087,50 19,154,75 638,75 9,977,75 75,635,00 11.836,25 1.781,25

ÁREA RO REPUDIADA

178.590,25 209,408,50 55,840,50 62.783,25 294.946,25 29.893,75

ÁREA PO ESPUDIADA

376.581,25

615.175,00

540.379,50

973.162,50

356,931,25

160.131,25

029,462,50

TOTAL 1.411,754,75 441,980,50 123.130,75 115.509,75 1,522.186,75 104.968,75 132.290,00 3.351.23,25

PCRCTAJE 36,65 11,47 3,20 5,00 39,52 2,73 3,43 100,00

--

Suprfici t-çOal da la provincia 13,203,350,00 Rs, -

Ares estudiada la provincia 3.51.S23,25 EÁe.

Porcentaje eetudiade - 29,17%
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A- :-io Hel suelo

Al ii caractorstjcas do los suelos y las nodalidedos de SU

aprovechamicnto se destaca si bocho que. hay muchas extensiones que son

utilizadas doficienemente Hay terrenos que para su conservación noce

sitan una eubiorta vegetal, arbórea en la región forestal, arbustiva en

la rogidu somt-rida o horb.c.oa en la ostepa

Tambión es posible encontrar algunas reas cubiertas por vegctación leio

sa que bien pçxrian sor destinadas al uso ganaderos

lo anterior ind.ea que es conveniente variar el uso de la tierra para

lograr tanto su protección come su aprovoenarraento raconal

Combinando la inforrraciÓn de las cartas do Capacidad de liso y de Tipos

Fisionóiriicos forost.ales en la zona reconocida se confoccionó el Mapa

de Uso y Manejo del Suelo, en el que se señala su correcta. utilización.

Is superficies a nivel comunal do los ditintos tipos de reas de con-

servaci&i que a continuación so describen, aparecen en ci cuadro 4.3.4

i- Arcas crfticas do protección por repoblar; que corresponden a las

clases VII y VIII de Capacidad de Uso actualmente desprovistas do

una cubierta vegetal protoc+,ora del suelo0 Comp anteriormente se seld

esta vegetación por reponer, podrá sor arb6roa arbustiva o horbcea

de acuerdo a las condiciones climdticas del sector protegido Esta clase

incluye .roas do turbas, las que no necesitan ser protegidas

Es importante sefialar que en la región rrida y serniórida lo reposición

do la vegetación podrá hacepso ospontneamerite si es que eDdston plan-

ts.s productoras ,do semillas, como en el caso del sector do pastos natura

los, donde bastada con excluir la poblacióp ganadera para uo la vege

tación se reponga natucainiento Sin enibargo en otros sectores y cir

cunstancias tondria que recurrirso al empleo do semillas o almó.eigos co-

medio de reintroducir las especies deseadas0

El 36,5 de la zona reconocida çorrespondç a reas erticas de protec

ción lo qn equivale a i4ii 7% 75 Hs , que en su mayor parte debe-

rn ser protegidas. con especies arbóreas: el resto corresponde a pasti

zales y matorrales,

2- Arcas de uso ganadero

Son los terrenos en clase VI de Capacidad de Uso que actualmente no

tienen cubierta le.osa ya sea naturalmente por encontrarse en la `e-
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gi6n rda o por efoctos de expiotciones o del fuego en la zona

boscosa Estos son aptos para la ep1otain ganadera y en ellos se

podría lograr una mayor carga animal por unidad de superficie median

te el rIQjo.niento de las praderas

Lasuperficie de estas áreas es de 44i90,5O Hs., y representa el

11,47% e1 total estudiado

Aas de posible desarrollo agropecuario.

Comprende los terrenos de clase V que por su relieve ms apropiado

y posición rns baja podrían it!lizarse en cultivos capaces de sopor

tar las condicIones climtidas extremas de la regidn. Se presta tam-.

bin para el establecimiento d.c praderas mejoradas, Representan el

3,20% deIrea reconocidh on un total de 123.130,75 hect.reas.

4-Areas useeptibles de cambio de uso.

Bosque a pradera. Los bosques situadosen terrenos de clase VI de Ca

pacidad de TJso podrían ser eliminados, después de su adecuado apro-

vecharniento para destinar dichos terrenos a la peoducción ganadera4

Emisten 115.509,75 Hts, que representan el 3% del rea reconocida.

que pasarían a incrementar la superficie de suelos de uso pocuario,

5.- Areas de alta montana, sobre el limite vegetacional y terrenos

forestales de clase VII y VIIL

I.a columna LV - S/F corresponde a las superficies de los terrenos so

bre el limite vegetacional L.V. a las que se le han agregado las su.-.

porficies de las 1reas en clase VII y VIII de .Capacidad de Uso que ac

tualmente se ncuentr,n cubiertas de vegetac6n leRosa,

Son 1,522.1B6,75 Has,, correspondientes a 39,52% del territorio reco

nocido0

6.- Terrenos no recoflocidos

Suii 1oineluídos enelrea del estudio, pero no reconocidos.

l0496,75 hecttreas 2,73% del t.otal

7,.- Cuerpos de agua.

Ríos y lagos situ.do dentro del área de estudio, que cubren

132.290 hect'.reas 3,43% de la superficie total
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4.4*Vet.aiay su Utilizaci6n

- -Jkntcedentes

Las condiciones ecoldgicas de la provInc.ia de Ma.g ]anes no..an per

mitido hasta la fecha el desarrollo de una produeci6n agrícola .econo

micamente significativa. Pocas especies cultivables se adaptan a sus

características climtticas y su cultivo extensivo fue de estar

sujetó a riesgos derivados de la insuficiencia trmica, producen es

dasos rendimientos, principalmente por deficiencias inherentes al

lima y al suelo.

El clima de su regi6n esteparia, actuando s-obre un substrato princi

palmente de origen glacial, ha permitido el desarrllo de una voge-

tacin predominantemente herbcea, aproveóháblo economióamente en

ganadería.

Desde el punto de vista agropecuario, las raderas naturaIe de la

provincia de Magallanes pueden ser óonsideradas com.o territorios

rnarginies, debido a la baja product±vidad eool6gica de lo eóosI

teina que las cdnstituyeñ Determinan esta baja produet±Idad diver

sos factores, cónio geogrficoe, domo su latitud, que rcduó la can

tidad de energía sóla recib±dag lmt±óos,. como la deficináie. tr

mica, que es ms consecuendia de la distríbuci6n de las masas oce-

nicad y continentales y las corrientes arinas y los vientos, que

efeoto de la mima iatitud las deficien:±as de pecipiaci6n y sus

caratersieas de disfribuci6n estaciona.l y los fuertes y constantes

vientos que caracter.zan al clima patag6nico. Taxnbin son determinan-.

tes, en este aspecto faótores fico, derivados del substrato geo

l5gico eoaso en calcio, f6sforo y nitr6geno la lenta actividad

constructora del suelo que desarxolla su vegetaci6i1

una doeouecia l6gica que, en estas condi'ciones y en terrenbs

que fueron baratos domo una r:.sultante de la inteligente política

de conolidadi6'i de. la sobe'anía nacional por médio de la coloniza-

ciri y arraigamiento humano, ejercida por los gobiernós de fines del

siglo pasado y domienzos del presente, se desa±'xóllase la ganadeia

ovina.. ste tipo de exlotaoi6n ño exiga suplementar la alimentaci6n
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talaciones dama id ci-osas

Las e:tensas concesiones d tierras fiscales de bajo precio, ya sea

en forma de arrendamientos o ventas y las franquicias tributarias,

libertad de exportación de productos y do importacin de los insumos

necesarios, permitieron la crcacin de grandes sociedades ganaderas

Estas, en muchos casos, con ceriteiares de miles de cabezas, podari

producir a costos muy bajos por animal.

Mós tarde la presión social llev a una mós justa política de subd±

visión de las tierras fiscales y su asignación a particulares en lo

tos que constituían unidades económicas con capacidad variable entre

2.5G0 a 2.400 lanares. Ello cumplió una antigua aspiración d.c la zofla

e hizo factible el mejoramiento de las condiciones de vida a amplio

sectores de la población.

Ultimamente la Corporación de 1a Reforma Agraria ha posibilitado el

acceso a la tierra a campesinos y obreros ganaderos.

Sin embargo problemas derivados de nuevas modalidades de tributación,

altos avalúos do las tierras, altos índices de reajustabilidad. en sus

ontas de amortización, un tratamiento mós oneroso respecto a políti

ca de salarios y seguridad social, sumada a una apreciable disminución

en la demanda y precios de lana, producida por el impacto de la com

petencia con las fibras sintóticas en el mercado, mós dificultades

de comercialización de la ¿ame, derivadas de los costos da transpor

tes a los mercados extraregionales y su escasa demanda por los consu

midores nacionales, amenazan con la fuerte reducción o la liquidación

de la ganadería ovina y la consecuente emigración de capitales a otras

regiones, lo que significa.ró el descalabro de la economía regiona1

4.4.1.1.-Desarrollo de la ganadería ovina

Los ovinos fueron introducidos a Magallanes, prodecentos de las Islas

Malviria, Gfl 1Üfl En eso aao ca mportarun 0O cabezas.

Los resuitÉdos obtenidos demostraron la adaptabilidad de esta especie

a las condicones encontradas, despertando interós por nuevas importa

ciones y el posterior desarrollo e incremento de la masa.



Ast'n..18.S9, ya. axistían 300.000 cabz-c Su aumento yfluctuaciones

hasta el presente se resumen en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 1

Desarrollo de la dotn.ci6n ovina en la provincia de Magallanes0

Ao 0inos

1883 30.000

1805 40.000

1889 300.000

1892 400.000

1895 900.000

1903 1.832,000

1906 1.860.000

1918 2.500.000

1931 2.625.000

1938 2.431.000

1953 2.400.000

1966 2,776.293

La observaci6n de estos datos indica que hace ya tiempo se lleg6 a

un estado de equilibrio entre el n&nero de ovinos y la disponibili

dad de alimentaci6n proporcionada por las praderas naturales.

Debido a que la totalidad de los terrenos aptos y muchos no ap

tos ha sido incorporada a esta actividad y que ms de cuarenta aflos

de explotaci6n en el punto de equilibrio entre superficie de pradera

nimero de ovinos han disminuído su capacidad talajera de 1,25 a 0,75

ovinos/H. cualquier intento de aumentar la dotaci6n de la provincia,

debe estar basado en la obtenci6n de nuevas fuentes de alimentaci6n,

combinada con una mejor utiiizaci6n de las praderas.

Los resultados obtenidos con el establecimiento de praderas cultiva

das en reas climáticas y edficamente favorables, afirman la facti

bilidad de esta prLctica. Sin embargo, su costo actual E°400/H corno

promedio, actua como un factor limitante de considerable irnportanci

en las presentes condiciones de bajos ingresos e inseguridad de pre

cios y mercados que enfrenta esta actividad.

De las diversas razas ovinas introducidas y experimentadas en la

provincia, la Corriedale fug la que demostr6 mejores condiciones de
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adtbL-V biijdd,. AL proocni 1.J mGnta-casí el 100w

j is oyinos criados en la zona. Si bien es cierto, que por trabajos

de selecci6n y cruzamiento con reproductores de calidad, el Corriedale

magallnioo ha alcanzado un standard promedio relativamente alto, éste

es adn susceptible de mejoramiento, lo que redundará en una mayor pro

duccí6n de carne y lana, que podr proporcionar una mayor rentabilidad

4.4.2.-Tipos de vegetaci6n en la provincia de Magallanes.

Se distinguen claramente cuatro tipos vegetacionales, caracterizados

por sus asociaciones vegetales dominantes, que están estrechamente reir

donados con la disponibilidad hídrica0 Son los siguientes:

1 Tundra magalinica- Cubre tanto los teritorios montafiosos planos

rnesetasy planicies altas sobro el límite altitudinal del bosque, como

los terrenos costeros bajos en la regi6n de los canales del Pacífico

e islas adyacentes, donde las características orogrficas impiden un U.

bre drenaje. Su territorio corrientemente recibe altas precipitaciones

generalmente sobre 2.500 mmí, sin estaci6n seca, presenta bajas tempe

raturas durante todo el a?io y vientos fuertes frecuentes0 Se diferencia

de las verdaderas tundras de altas latitudes en el hemisferio norte, en

que su subsuelo no se encuentra nunca permamentemente congelado.

Una estaci6n climática típica de esta comunidad es la de]. Paro San P

dro 470

43' s
- 74° 55' w, con 4.405 mm anuales.

Con algunas modificaciones florísticas en su composici6n la tundra se

encuentra tambi4n en terrenos altos y mal dTeados, tanto en la rogi6n

de los bosques siernprevrdes como en la de los decíduos, constituyendo

los llamados "turbales". En estos se encuntran algunas gramíneas que

proporcionan cierta' cantidad de forraje a las veranadas don estn ubi

cadas0

En su expresi6n ms típica la tundra maga1lnica se caracteriza por la

asociaci$n Sphanum vcutifolium - Astelia pumila.

Su cornposicin florística, exceso de agua en el substrato y caracterís

ticas cliinticas del territorio que cubre, la hacen inapta para la gana.

dería.
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2 o4.t1 meverde.Cbre el territoio continental y las isla

haI. ci oete de Los Andes, en todas aquellas áreas libres de tundr

y donde l. altiid no constituye una barrera ecol6gica.

Su rea recibo precipitaiore a.tas y. regularmente dstribuídas dur

te el ano, corrientemente superiores a 2ooO mm. al afio. Una estacif

que la caracteriza es lade. Fcró Evarigeista 52° 24' s
- 75° 06'

con 2.791 mm anua1es

Su espeáie dominante es Nothofa.gus betuloides "coigae de agallanes

que se desarrolla preferentemente efl comunidadespuras. En las mixta

se asocia con PilRerodendron uviferum "oipr4s de los canales" y

Drimys wjntcri "canelo".

Debido a lo cerrado de su dosel, corrientemente no presenta un estr-

te arbustiv y el piso del bosque no recibe sufiente iluminaci6n óom

para el desarrollo de una cubierta herbácea.

Al. ser destruf'do este tipo de bosque, ls altas precipitaciones que

recibe un rea facilitan la erosi6n de sus delgados suelos, por `lo

que su territorio no posee condiciones para el establecimiento de ex

plotaciones ganaderas ni empastadas.

3 Bosque magallánico caducifolio.- Se presenta corrientemente al es'

de Los Andes, como una angsta faja que separa os bosques siempreve

des de las comunidades esteparias que cubren las llanuras, al orient

de esta cordillera.

Esta ubicac±6n. se traduce en una disminuci6n de las precipitaciones

recibidas por su. re-a, la apai6n do una tendencia haoia una estaci

ms seca invierno y una mayor continentalidad en las característic

trmi.cas, com mayores oscilaciones diarias y anuales, que las que se

presentan en las doe comunidades anteriores.

Como una estaci6n c.iimatol6gica típica, se puede citar la del faro

Sn idro 53° 47' s - 70°58t w, con 837 mm anuales.

Su especie dominante es Nothofagus pumiiio1 "Roble de Magallanes" o

11lcna"
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es pobre y su fisonomí e la de un comun

.ad boosa teiplado - fría, decídua en invi.erzo y de dosel xetativa

mente alo Estas caracteríticas permiten el desarrollo de Un.estra

to arbustivo bastarrte bien desarrollado y uia cibirta her rel

ivametite ricaque es una consecuencia de la marøx disponibilidad

luinfnica,

Corrientemente en su zona ecoonal o dé megenáia con la estepa pata

g6ni, aparece una especié ab6rea a.sóciada Nothofagu antarctica

`íirre", que en las partes s ridas y expuestaa a ls efectos

desecautes del viento llega a dominar, formando bosquecillos decrp

tos,

Su área tiene considerable iiportancia ganadera, pues muchos territo

riba altos, en los que se encuentran las "veranadas" para el ganado

estn ubicados en estar comunidad. Corrientemente en ellas el bosque

se extieide sobre los faldeos y terrenos ms altos, estando los baji

consAtuídos por asóciaciones herbceas cespitosas de carácter vegosc

4 Estepa pa-tagnic.- Qubr.e territorios planos o ms o menos ondula

pe1ominantément de origen glacial. Ptiede describirse como unr

estepa sub-rida, ventosa y fría, con ciertas características trmi-

cas de continentalidad, formada principalmente por gramíneas perçu

nes semi xer6íitas, de orecimiento en champa. Son comunes las plan

tas, herbáceas o sub arbustivas, de crecimiento en forma de cojín a

pitosas y pequeffos arbustos.

Su clima se puede caracterizar por los datos de la estaci6n meteoro-

l6gica de Punta Dungeness 52° 42' s - 68d 26t w, con una precipite

cian de 259 mm anuales, mo menos ur4formemente reartida, pero

con una tendencia hacia uña estaci6rx nus seca en primavera.

Como su vegetaci6n natural, resultante de su clima, constituye la

base de la riqueza de la povincia, estos dos aspectos sern tratado

aparte.
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La precipitación en el área de la estepa patagónica entre aproximada

mente 200 y 500 mm anuales, presenindose un pequeío m±mo en otofo.

Las temperaturas son relativamente bajas y existe una notable diferen-

cia entre las curvas de la mxiinas y mínimas absolutas, lo que indica

claramente la tendenoje. hacia características continentales en lo que

se refiere a la temperatura, Sin embargo el efecto de as masas oce

ficas y las corrientes marinas se manifiestan rebajando los valores

absolutos, tanto como los medios de lo que resulta un c.ima templado

frío, sin grandes extremos, pero caracterizado por una notable deficíen

cía tórmica en verano. Las temperaturas medias de la estación Citada

son de 2,5 C para Julio y de 11,5° C para Enero.

Lovientos son fuertes y constantes, excepto en invierno, aunque en

eta estación son también frecuentes los temporales. Dominan los del

cuadrante N-W.

En el cuadro N°2 se indican losdatos para la ostaci6n meteorológica

de Punta Dungeness.

Cuadro N° 2

Datos climt!cos para la estación meteorológica de Punta Dungenese

Distribución mensual de la precipitación

En, Feb4 Mar, .Abr Mayo Junio Jul, A, Se. Oct. Nov, Dic Ao

8,8 21,2 26,6 26,1 22,722,1 24.2.18,3 12,8 12,4 16,3 27,3 258,

.

15,3 15,0 13,3 10,7

peratura Ixima Media °c
8,0 5,0 5,0 5,5 7,5 10,3 12,0 13,9 10

7,6 7,1 6,2 4,4

Temperatura Mínima media °c
2,4 1,0 0,3 0,7 1,7 3,3 4,6 6i 3,

28,2 26,4

Temperaturas Mxima, Ab.slitC.

24,0 23,0 15,0 13,0 11,2 125 18, 19,8 230 24,6

Temperatu Abso1ukas °Q

20,

0,0 0,0 0,2 -1,0 -6,0 -7,0 ..5, -6,6 -4,5 2,1 04 04 -3,

11,4 11,0
..

9,7 7,5

Terneraturee Med,ias, .

oç

5,2 3,4 2,7 3,1 4,6 6,0 8,3 lü,o 7,C
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Fig. N° 2

Cliingrafo de la Estepa Magallánica
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Como lo indica su cim6grafo el p'lima de la estepa patag6nica preser

ta caracterstioas muy distintas al de otras regiones del país.

Su eje prineial ø casi exactamente paralelo al de las ordenadas `t

peraturas y la ex-tensión de su eje transversal es reducida, indica

poca variaci6n mensual en precipitación y la mayor importancia de l

temperatura en la determinación de sus características bi6genas.

Se' nota en l que no existe una coincidencia entre la disminución dc*

la temperatura y el aumento de las predípitaciones, que caracteriza



lOS climaE de tipo iVfcditerrneo, tan extendidos en Chile

A pesar de la escasa cantidad de precipitaciones recibidas y la fre

cuencia de los vientos desecantes, el efecto de las bajas temperatu

ras favorece el equilibrio hídrico de la vegetacién, Este está tam

bién favorecido por el hecho de ue gran parte de la precipitaci6n

invernal cae en forma de nieve, la que por su lenta fusi6n, facilit

la penetracién del agua en el suelo, supliendo así, parcialmente, L

posibles deficiencias de humedad para el: crecimiento de la vegetaci

en primavera.

Se nota, sin embargo7 un desequilibrio hídrico durante fines de pri

mavera y verano, qu.ica el carácter herbáceo predominante de le

vegetacién y las caraccísticas xerofíticas, los bosquecillos o ma

torrales arborescentes se encuentran solatuente en las regiones que

presentan aumentos de precipitacién inducidos por la altura o una m

yor disponibilidad hídrica, resultante de efectos orogrficcs o de

drenaje, que favorecen la conservaci6n de la humedad del suelo.

Como consecuencia de este clima sub-rido el aspecto de la vegetaci6

es xerofítico y, como ya se indicé, predominanteinerite herbácea.

Los suelos, consecuencia de la accién directa del clima, e indirecto

a través de la vegetacién, sobre el substrato, que en este caso es

de origen glacial parcialmente modificado por procesos sedimentarioo

presentan frecuentemente un horizonte A relativamente profundo y un

B delgado. Son permeables y ricos en materias orgénicas, deficiente-

mente humificada, por falta de una intensa acci6n microbiana. Ella

esta limitada por la deficiencia térmica, la escasez de las precipi

taciones y la acidez que dificulta la actividad bacteriana.

Debido a la falta de un horizonte calcáreo y a la acumulaci6n de aci

dez, proveniente de un proceso incompleto de humificación, su pH al

canza valores medios de 5,0.

En general, los suelos pueden describirse como del tipo chernozem y

negros degradados,pero como ya se indic6, la falta de un substrato

de carbonato de calcio, los diferencia de los típicos. Son de color

pardo oscuro a negro. Sin embargo, son frecuentes también los grises

con poca materia orgánica y textura franco-arenosa o arenillosa, so

bre todo en las subregiones ms áridas.
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E loe borx'enoa p1anos con un subsuelo imperme&üe arcillas r
limos glaciales y por lo tanto con drenaje deficiente,, son frecuen

tea los suelos salinos, por acumulaci6n de cloruro de sodio. Estos

presentan una vegetacin característica.

4*4*4*,.. Vet8oi6n de Estepa Patagónica

La fisonomía de la vegetaci&i do la estepa patag6nica ya fu des

crita anteriormente, s6lo cabe agregar que su colorido predominan

te es amarillo - verdoso y en primavera amarillo - verde grisáceo,

Constituye una asociscín caracterizada por el genero Festuca, en

la cual es difícil determinar una dominancia específica, pero en

líneas generales, se podría decir que la especie pellesoena es ms

abundante en las secciones ms áridas, mientras que en las ms hi-

medas se encuentra de preferencia gracillina, Otras especies muy

comunes de este genero son F. ovina var. mage1lnica y F. argenti

na4 Todas ellas crecen en champas, tienen hojas rices en celulosa,

enrolladas sobre su eje longitudinal, erectas y punzantes, alcan

zando una altura de unos 30 ema,

Son comunes, tambi4n, pero generalmente confinadas a los hbitats

me áridos, como los rocosos, especies de Stipe, muy semejante en

habito a las de Festuca. Entre las rns comunes se pueden mencionar

S. chrysophylla, S. humilis y Sf patag6nica, Las especies de Stipe

prctioamente no son palatables por el ganado ovino.

Las especies de ambos géneros son conocidas colectivamente en la

zona con el nombre de "coir6n".

En los coironales, que constituyen la típica estepa patag6nica, Fe

tuca gracillina y F. pallescens, son las ine abundantes. Forman co

rrientemente una cubierta cerrada, dejando poco espacio libre entre

sus champas, que generalmente alcanzan diámetros d unos 20cm y

estn espaciadas unas de otraspor distancias que varían entre los

20-40 oms. Estos espacios estn casi siempre densamente cubiertos

por vegetaci5n herboea, de unos 2-15 cms. de altura. Entre las es

pecies ms importantes se pueden mencionar: Acaena argentes. A. mul

tifida, Adesmia pumila, A. boronoides, Agrostia magellnica, Alope-

curus alpinus var. antaroticus, Alstroemeria pygiuea, Arjona tubero

sa, Armeria chilensis, Aster gayanus, Bromus entaroticus var. minorq

Ca.ceolaria biflora, C. darwini, C. plantaginea, Cardamine glaciali

Cerasttum arvense.
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Elymus antarotious, Galium antarctiouxn, Gentiana magellanica, Ger.aniui

magallanicuin, Geum chilense, Glyceria magallanióa, Gnaphalium purpurer

Hierochios redolens var. magllamica, Hordeuni pubiflorum, Hypochoerie

tenerifolia Lathyrus magellanica, Leuceria purpur.ea, Melandryurn rnage

llanicuin, Nassauvia abreviata, Oxalis enneaphylla, Perezia recurvata,

Phacelia magellanica, Phleum alpinuni, Plantago barbata, Poa bonaerensi

P. denudata, Primula farinosa var. magellanica, Senecio albicaulis.

Seutellaria nummulariiflia, Sisyrinchium iridifolium, S.junceum, Sym

phyostemon biflorus, Taraxacuni magellanicum. T. officinale, Valeriana

carnosa, Vida magellnica, Viola mactilata, etc, mezcladas con altas

plantas de Aeropyron magellanicum, que se destacan sobre la cubierta

formada por el coirn,

Hacia los lugares más áridos, como aquellos con suelos ripiosos pro

fundos, el coironal se degrada hacia la comunidad conocida localmente

como "murtillar",en la que el dominante es el pequeño arbusto rastre

ro Empetrum rubrum, que se extiende formando cojines sueltos sotre la

superficie del terreno. Se asocia frecuentemente con el subarbusto de

parecidas características Pernettya mucronata y pequeños ejemlars d

los arbustos: Bacoharis magellanica, B.patagonica, Berberis miorophyli

Chiliotrichum diffusum y Parnettya pumila. En estas comunidades, con

suelos fuertemente cidos y de muy baja fertilidad abundan plantas cor;

crecimiento en forma de cojín cespitosas, como Azorella caespitosa,

A. montana, .A.trifurcata, Acaena argentea, A.splendens, Huanaca acauli

Mulinum spinosum, Plantago spp, etc.

Las hierbas son escasas, están representadas principalmente por intru

siones del coironal, como: Festuca pallescens, P.gracillina, Oxalis

enneaphylla, Perezia recurvatta, y muy pocas otras. Por ello el valor

alimenticio para el ganado de esta asociaoi6n es muy bajo.

Cerca de los cursos de agua, en terrenos con drenaje insuficiente o aq

lbs con una napa freática superficial, como también en las altas ver

nadaS himmedas, situadas preferentemente en el territorio del bosque de

cfduo, se desarrollan comunidades herbáceas cespitosas de alta densida

llamadas localmente "vegast'. Ellas son de gran valor forrajero y entre

sus c>omponentes principales merecen citarse: Acaenaiacrostemon, Agros

tis magellanica, ¡tira praecox, Alopecurus alpinus var. antarctícus,

¡tpium australe Armenia elongata. Azorella ranuncultis Blechnm penna

marina, Calamagrostis sp. Caltha sagittata, Carex caduca, C.fuscula,
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pala flexuosa, Euphrasia antrctica, festuca ovina var. magellnica,

Gailum antarcticum, Gentiana magellnica, G. patag6nica, Gunnera mage-

ll4nica, Heleocharis sp., Hordeum pubiflorum, Hippuris vulgaris, Limo

sella aquatica, Lycopodium magelanicuni, Myriophylluni elatinoides, O-

reornyrrhis andicola, Poe accutissima, P. antarctica, P. bonaerensís, P,

fuegenia, Botaniogeton juncifolius, Pratia longiflora, Primula LarinGea

var. magell4'nica, Puocinellia magellnica, Ranunculus biternatus, R.

fluitanst, Senecio kingii, 5. sniithii, Tarsxacum magellanicum, T. óffi

cinale, Trisetum epioatum var, fueguinuin, Uncinia phleoides, etc.

Las fases arbustivas son importantes en la estepa patag6nica, su compo

sici6n, densidad y altura están primordialmente determinadas por la

disponibilidad de: humedad. Si bien es cierto que muchas de ellas dismi

nuyen el valor forrajero de los terrenos que cubren tienen cierta im

portancia al proporcionar al ganado proteccl6n contra las inclemencias

clirntias, especialmente en los períodos do parici6n e inmediatamente

despues de la squila.

En los luga±'es me ridoe, los arbustos se encuentran dispersos o for

mando cubierta8 ralas sobre los coironales. En estas ubicaciones el ma

torral se encuentra formado por Verbena Tridens "mata negra" que es la

especie generalmente dominaite, corrientemente asociada con Berberis

buxifo1ia,iAnarth.rophyllum desideratum y Disoarla cre*ata.

En los suelos salinos el dominante casi exclusivones Lepidophyllum cu

preasiforme,

En las reglones ms lluviosas, cerca del límite ecotonal con el bosque

decíduo, los matorrales alcanzan densidad y altura considerables, es-

tn formados en un gran proporción por Chiliotrichuni diffusum, asocia

do en pequeña proporci6n con Berberis buxifolia y Ribes magelanicum.

Corrientemente su cubierta es tan densa que bajo ello se desarrolla

ms que Gunnera magellnioa y el peque?ío helecho Blechnuxn penna-marina.

Este tipo de matorral carece casi completamente de valor forrajeto, pe

ro debido a la humedad de su rea y al efecto constructivo de los ar

bustos sobre el substrato para la formaci6n del suelo, estos son pro

fundos y de alta fertilidad, por tanto, especialmente adaptados para

el establecimiento de praderas artificiales.
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Finalmente en los terrenos y mesetas ridas, por características ed

ficas, se encuentran una comunidad de poco valor forrajero, formada

por A'orotanella eminarginata, Anarthrophylluni rigidum, Azorella lyco-

podioides; A.selago, Bolax gummifera, Drapetes niuscosa, Empetrum ru-

brum, Festuca ovina va', magellanica, Lycopodium magellanicum, Mulin

spinosum, Stipa humilis, Spatagonica, etc.

Deben mencionarse tambiia los bosquecillos que se encuentran en la

reg'i6n ecotonal con el bosque caducifolio. Ellos estín formados prin.

palmente por Nothofagus antartica, pero en lugares ms favorecidos s

encuentra también N.pumiiio. Su estrato arbustiyo está formado por

Berberis darwini, Bebuxifolia, B. pearcel, Chiliotrichum diffusum,

Escallonia virgata, Maytenu magellanica y Ribes magellanicum. Su ci

bierta herbcea, corrientemente de poco valor forrajero, está formada

principalmente por Anagallis alterniflora, Boopis australis, Gulciti

magellanicum, Euphrasia antarctica, Gutierrezia baccharoides, Pratia

longiflora, Primula farinosa var. magellanica, Ranunculus spp, etc.

Ásociaciones forrajeras ms notables y sus características ecol6gica

en relaci6n con el pastoreo

Las especies del género Festuca y especialmente F.pallescens y P.gr

cillina, pueden considerarse como las plantas ms importantes de la

estepa patag6nica. Sin embargo debe considerarse que el valor forraj

ro de una pradera en la que dominan no dependen, en muchos casos, de

aporte directo de forraje proporcionado por ellas, sino del que Su -

ministran los otros componentes del complejo ecol6gico que constitu

ye la asociaci6n.

Las especies patag6nicas de Festuca, con su follaje delgado y punzar

te, rico en celulosa y lignina, son, en general, poco palatables y

propoxcnan al ganado una alimentacic5n que puede considerarse s6lo

como de mantenimiento.

Su consumo principal se produce durante los meses de invierno, cuan

do la vegetaci6n herbácea que se encuentra entre las champas ya fu

consumida, destruída por las heladas o se encuentra cubierta de nie-

ve. En esta época el follaje del coir6n ha sido internperiado por

efecto de los agentes atmosféricos, pero al mismo tiempo sus compone

tes nutritivos han sido en gran parte lixiviados, disminuyendo ain

ms su valor alimenticio. Este fen6meno sumado al efecto de las
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aao Te ;eituras sobre el metabolismo animal es el responsable de las

d-? peso que el ganado experimenta durante el invierno.

EJ. ear er oxecto de las hojas de los írones y su dureza le permiten

no eo' aba±as por la niee, por lo que en la época de las grandes no

ve.zones el ganodo tiene fácil acceso a ellas.

Las eseoies patag6nicas de Festuca presentan gran precocidad en su de

sarrollo estacional. Se encuentran entre las primeras en iniciar su cr

oimerrto vegetativo y corrientemente y a fines de Septiembre o princi-

pios de Octubre se detecta crecimiento de hojas nuevas. Estas, protegi-

das por la masa de follaje seco de las temporadas anteriores, son avi

aamcnt.e consumidas por el ganado. En esta época es cuando debe ejercer-

oc el mayor cuidado para evitar el sobrepastoreo, pues su consumo exag

acio 1aia seriamente el futuro desarrollo de la planta. En invierno, en

ca bco; la rernooi6n del follaje maduro no causa perjuicios, siempre que

nc so J.ecruya la totalidad de las hojas que proporcionan protecci6n al

iueve crecimiento o que no se destruyan las yemas que están en la base

de !as hojas.

EJ. prícier desarrollo foliar del coir6n es de suma importancia en la zo

na, pues antecede por unos pocos días a la época de parici6n, permitie

do a la oveja recuperar parcialmente las pérdidas de peso invernales Y

estimular la secreci6n láctea.

Un fen5meno frecuente en la estepa patag6nica, es lo que se puede des

crbir corno "sobremaduraci6n del coir6n". Se presenta en aquellos terre

nos en los que el ganado no consume sufiente follaje de esta planta,

como consecuencia ellas aumentan de diámetro, por crecimiento vegetati

vos cent.ríftgo, Las porciones centrales de la champa van muriendo y los

bordes, en crecimiento activo, se separan en plantas independientes.

El follaje seco, no consumido, cubre e]. suelo entre las champas, no per

sitiondo el esa.rrollo de la vegetaci5n asociada que forma el estrato

basa de la asoc±oci6n. De esta manera la pradera se empobrece en compo-

*J.cin flcrstia y densidad, disminuyendo su valor nutritivo global.

.ci.sen doe maneras de remediar .esta situaci6n; por el uso del fuego en

vo'ano u otco, cuando la planta ha completado su ciclo do desarrollo o

pom la cplicaci6n de un fuerte talajeo, en lo posible con ganado mayor,

en sa icrna época.. El segundo método es, desde tdo punto de visa,el

rrefeiLb.iu pues, fuera de permitir un aprovechamiento econ6mico de la
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pradera. las deyeccieuoe del ganado contribuyen a mantener la ferti-

jidad det urn. El fuego, fuera de ser practicamente incontrolable

en esa época. por la sequedad de la pradera y los fuertes vientos,

puede destruir los centros de crecimiento de las plantas, provocando

su desecación : muerte y en todo caso, elimina a muchos de los compo

nentes de la asociaci6n

Es relativamente fócil apreciar el grado de scbrepreo d.c una pra

dero. de coir6n. Como es una planta poco apetecible por el ganado.

solamente es consumida en forma intensiva cuando la vegetación herb

oca ms palatable que cubre el estrato inferior ha sido removida.

Ya que como se indicó, la principal y mts valiosa fuente de alimenta

ción la cdnstituyen las hierbas que se desarrollan entre las champas,

es fácil que *una pradera sobrepastoreada se recupere con un rezago a

cuado aplicado en verano, que permite el desarrollo y fructificación

la especies asociadas. Como el coirón no se recupera en esta ópoca,

la pradera puede aparecer, a primera vista, sobretalada.

Si es necesario, en cambio, obtener la recuperación del coirón, la me

jor ópoca de aplicar el rezago es durante la primavera y comienzos

del verano, permitióndo así a la planta desarrollar libremente su fol

jo ir fructificar abundantemente0

febido a que la estopa patagónica es una comunidad cerrada, sir espa

cios de terrenos descubiertos entre las champas, corrientemente no se

encuentran plntulas entre elias Sin embargo la agresividad del coL

rón se compruebo, al observar el vigor con que se establece en los te

rrenos desvegetados artificialmente, como de igual manera en las pra

deras artificiales mal establecidas en su rea0

Una pradera de coirón sometida a un sobrepastoreo continuado se de

grada, perdiendo paulatinamente los valores de cubierta de las espe

cies asociadas ms palatatles0 lbs tarde el mismo coirón va desapare

ciendo. Cuando se llega a esta etapa, su regeneración natural es casi

imposible, debido a la competencia ejercida por las malezas que ocupa.

los espacios de las forrajeras eliminadas cierran otra vez la cubie;

ta, aprovechando la disponibilidad de agua, luz y espacio e impid.ien-'

do la resiembra de las especies originales.



Uj componcni- secundario de la asociación de Festuca es A.gropyron ma

gi1avLtrn. Es una especie altamente palatable y de buen desarrollo,

aunque algo lignificada, especialmente en sus culmos, pero que presen

ta abundantes hojas basales, Ella es una de las primeras en desaparece

en las praderas sobrepastoreadas, por los que frecuentemente se encueri

tra sólo en los hbitats mejor protegidos, como entre los arbustos.

Es muy corriente que entre los coiron1es sobrepastoreados, sobre

todo en quellos con suelos limo-arenillosos, se establezca, desplazan

do a gran parte de la vegetación del piso de la asociación una densa

cubierta de Taraxacum officinale, conocida localmente como ttchicorjatl

Si bien es cierto que esta planta es una maleza, en estas condiciones

y sobre todo en los campos de invernada, tiene cierto valor, pues por

ser de desarrollo muy precoz, es capaz de proporcionar una abundante

cantidad de follaje verde a salidas de invierno, lo que beneficia esp

cialmente a las ovejas madres.

Entre las malezas perjudiciales que se presentan en los coironales

sobretalajeados, quizás la más importante en las secciones más áridas

y con suelos ripiosos profundos y permeables es Empetrum rubrum "Inur.-

tilia". Esta planta es capaz de cubrir extensiones considerables, el

minando las especies valiosas y deteriorando el suelo, por favorecer

una fuerte acumulación de acidez, constituye los llamados murtillares.

Su combate es difícil, puede sobrepastorearse intensamente con animale

secos capones, para romp'er la cubierta y acumular sus deyecciones 2

bre el suelo, pero los animales pierden peso con este tratamiento, Es

ta práctica perniite al cabo de varios años de repeticifl, alterar la

cubierta y secar la maleza. Una vez que las lluvias han iluviado la

acidez del suelo, poco a poco se van restableciendo las forrajeras

natias, Otro procediciento, más efeçtivo, pero menos práctico en rs.

zón a su costo, consiste en la aradura profunda del terreno, para que

mar la murtilla una vez seca y proceder a la estación siguiente a la

siembra del terreno con alguna forrajera resistente a la aridez, como

Agropyron eloigatum o A.intermedium, asociados o no con alfalfa.

En los coironales sobre suelo arenosos, las malezas más importantes

que aparecen en pderas sobrepastoreadas, son especies del género

Acaena, como A. argentea, A.macrostemon, A.multifída y A.splendens,

conocidas como "cadillos" o "amores secos'Ç Si bien es cierto que los

ovinos consumen algo de su follaje, su principal inconveniente con-
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en sus frutos aquonos, ue se adhieren fuertemente a la la-

na. desvaiorizndola narcaecamente, Por elJ.o es conveniente retirar loe

animales de esos carros uites de que sus frutos maduren.

Otras maezas corrientes en coironales mal manejados son las especies

de. Azorella "llarotilla' o mogote", entre las que se cuentan A.

caespitosa, Amontana, y A0trifurcata Estas plantas, totalmente impal

tables, cubren el suelo9 formando extensos cépedes cerrados o densos

cojines semiesfricos, desplazando. totalmente a la vegetaci6n herbcec

Su combate no se ha ensayado, pero, posiblemente, puede basarse en

araduras del terreno, seguidas por una quema en verano.

Entre las malezas introducidas, las mcs importantes son Achules mila

foliur `mil en rama", Ohrisanthemum eu.oanthemum "margarita" y Ru-

nex «Lceto5.ella V±nagrillou

A,milenfoliurn se presenta principalmente en terrenos removidos, con

abundante materia orgánica, como empastadas. Es consumida en cierto

grado por caballares y vacunos.

Chr.leucanthoeiam, ea una maleza muy agresiva, capaz ale invadir incluso

praderas bien manejadas, desplasando los componentes del estrato basal

do la asooiacidn, Sin embargo. el ganado lo consume sin inconvenientes

por lo que su combato se puede basar en un sobrepastoreo contínuo, en

lo posible con capones, antes y durante la época de su florescencia,

repetido durante varios ados, hasta lograr su eliminaciSn.

Rumex acetosella es frecuente en suelos de textura arenillosa y ácidoS

con cierta disponibilidad de humedad, cuando sobrepastoreados, erosion

doe o removidos artificialmente. El pisoteo del ganado la destruye y

desaparece paulatinamente al cerrarse la cubierta vegetal.

Se ha indicado anteriormente la composici6n botánica de las comunida

des conocidas como "vegas". En ellas se pueden distinguir varias aso-

ciaciones u otras agrupaciones vegetales de rango inferior, caracterL

cias por la dominancia de especies determinadas o por grupos de ellas,

En general, se distinguen dos tipos bcsicos d.c distinta estructura ve

getal y diferente valor ooon6mico; las verdaderas "-vegas" y los lla

mados `junquillares".

En las rrimeras, que se desarrollan en terrenos sin un exceso permanen

te do agua y con un ph de alrededor de 5,0 o superior, son frecuentes
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las asociaciones dominadas por Agra& magnii r., por £iordcun pu-

biflorwn, Alopeeuriis var r.e.flnicus, espucies eopihcsas de Poa,

etc

Los junquillaros, en cambio, se encuuntran de preferencia en terre

nos vas'pos y por ello ms fríos, sobre suelos en los cju hay un exceso

de aguas ms o monos permanente y presentan gran acidcz Sus asociacio

nos principales estn dominadas por cipcrce8.s,

Corrientemente el empleo ganadero do as vegas es de carctsr estacio

nal, usndose inicamento durante los rieses de verano Es frecuente que

a fines de Mayo el forraje haya sido quemado por las heladas y los tc

rrenos comiencen a inundarse Durante el invierno los suelos se encuon

tran congelados y frecuentemente cubiertos de nieve,

La practica corriente consiste e utilizar las vegas de veranada desde

el mes de Diciembre, o ms tardes cuano las plantas ya han alcanzado el

mxirno de su desarrollo y los animale, ya esquilados están rns livianos,

pudióndose defender mejor de los riesgos de empant.amiento y caída a po

zos o cursos de agua, La corrientemente buena çalidad de la alimentación

obtenida, les permite rpidos aumentos de peso, pveparndolos para la t.em

porada invernal

Debiso a la disponibilidad do agua y a la duración de las horas de luz

el crecimiento del pasto es continuo durante los mces de verano y la ac

ción de un pastoreo suave y controlado, lo estiimila, al remover aquellas

partes de las pantas que se van acercando a su estadode madurez, Este

Londineno indupe, muchas voces, a recargarlas de ganado, lo que origina su

sobrepastoreo, con las consecuentes alteraciones do la cubierta vegetal

Por sor el ganado altamente selectivo en la bdsqueda de su aJJintación,

en una vega sobrepastoreada destruye y hasta elimina, por a constante

remoción del follaje a medida que óste se va desarrollando, a las espe

cies mts palatables y do mayor valor forrajero El espacio así liberado

en el ecosistema es invadLdo por aquellas malezas que son rechazadas c

mo fuente de alimentación aumentando así la proporción en que contrita

yen a la formación de la cubierta y disminuyendo proporcionalmente el

valor forrajero de la asociación,

La densidad de la cubierta formada por estas espcies de malezas y la

constante acción del pastoreo, impiden el restablecimiento de las plan-



tas desplazadas. Como estas -son plantas perenmes y la estaci5n de crc

cimiento es muy corta, necesitan ms de unaio para poder soportar ci

to grado d pastoreo que no les produzca daíos. Por eso una vega deg2

dad por efectos de un sobrepastoreo continuado, es de muy difícil y

lenta recuperaoi6n

- Entre las rinciples malezas que se pres-entan en estas condiciones,

merecen citarse las siguientes: Azorella caespitosa, A.ranunculus, C

tha sagittata, Gunnera magellanica, Ranunculus biternatus, R,fluitant-

y Uncinia phleoides.

A.caespitosa y A. ranunculus llaretilla, al igual que sus congónerc

que invaden los coironales, forman en las vegas espedes extensos y

densos que cubren considerables superficies, impidiendo el desarrollo

de toda otra vegetaci6n. Es corriente en las partes ms secas o con

mejor drenaje de las vegas.

c.sagittata "maillicO" es una especie con gruesos cormos subterrn

que le posibilitan una rpida y abundante reproducción vegetativa oc

pando al mismo tiempo considerables volimenes de suelo. Esto la capac

ta para desplazar fcilmente a otras especies ms iltiles, Sus reservr.

le permiten tolerar cierto grado de sequía, por lo que abunda en las

vegas algo secas, ero con suelos humíferos que son capaces de retene

grandes cantidades de agua. Los ovinos la consumen en muy pequefias cer

tidades es posible que sea tóxica, cuando faltan otros forrajes de

mejor calidad, pero esta remoi6n de su follaje no la afecta mayormen

En estas condiciones crece con sus hojas pegadas a la superficie del

suelo y las reservas acumuladas en sus órganos subterráneos le permi

ten una rip-ida recuperación de sus partes perdidas.

G.magellanica "frutilla del diablo" posee bien desarrolaados rizomas

que le permiten una vi.goro$a multiplicación vcgetativa. Su denso foll

je, levantóndose sobre la superficie del suelo, disminuye la ilumina-ciónque éste recibe, lo que dificulta la germinacicn y establecimien

to de otras especies de mayor utilidad económica, Generalninte se aso

cia con el helecho Blechum penna-marina, que es capaz de to'erar estas

óondiciones. Esta combinación es frecuente en las partes ms hiredas

de las vegas, corrientemente con agua superficial o- permanente a poca

profundidad y suelos ricos en materia orgnica incompletamente humif 1--

cada, -
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R.biternatus y R.fluitants Aunque estas especies son r

ramente invasoras y por ser plantas relativamente elevadas y de f.oll

je suelto no compiten grandemente con las forrajeras de las vegas, ni

recen sr menciondadas, por ser t6xicas para el ganado

U.phleoides "abrojo es una cipecea poco paltable, que cuando i

ga a abundar u--eri-etrastornos al adherirse a la lana sus aque

ganchudos. Su remoci6n es casi imposible en los procesos industrial

a que se somete este producto, por lo que su presencia la desvalori

En las vegas ms secas, sobre todo en aquellas con suelos de textur.

limosa, drenaje deficiente, acumulaci6n de cloruro de sodio y una ae

dez mús baja, existe una tendencia hacia el incremento de Hordeum pu

fiorum `cebadilla", en desmedro de otras especies. Esta planta puc

considerarse como una forrajera de clic1ad aceptable, pero no una cI

las mejores. Es poco palatabie cuando madura, por lo que es capaz d

semillar abundantemente y extender su úrea, en desmedro de otras es

pecies mús valiosas

Los llamados "junqu.llarest' estún dominados por asociaciones de cip

rceas, entre las que se destacan Carex caduca,Cfuscula y especies

Heleocharis y Scirpix, que se presentan corrientemente combinadas co

musgos formadores de turba, tales como Sphagnum acutifol.ium y Sph. m.

gollanicum. El valor forrajero de esta comunidad es bajo, debido a i

escases de especies forrajeras, determinada por la alta acidez del s

lo y por la densidad de la cubierta formada por los dominantes.

En estados tempranos de su desarrollo las ciperúceas proporcionan

cierta cantidad de alimento, especialmente para capones y ganado bov

no, pero una vez maduras, su palatabilidad es casi nula. Con el fin

inducir rebrotes dé hojas nuevas, se acostumbre. quemar los junguilla:

durante los meses de verano, Esta practica no estú exenta de peligro

pues si la turba est seca, arde con facilidad, a veces hasta profun

dades considerables. El fuego se prolonga lentamente, dejando una f

na ceniza que es fácilmente arrastrada por el viento, quedando en el

terreno quemado grandes pozos de fondo pantanoso que constituyen vec

daderas trampas para el ganado.

Cabe, por último mencionar como recurso forrajero, las comt'n:Edes

arb6reas de Nothofagus pumilio y antarctica "roble de lViagalianesu

y irret,En ellas el ganado encuentra sustento en la hierbas que
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cubren el piso del bosque y que, en general, son las mismas encontra

en las vegas altas, pero corientemente, formando una cubierta ralas

Las ramas y brotes do estos rboles, como igualmente su reproducción

proporcionan alimentación de emergencia, especialmente para el ganad

vacuno, durante las nevazones.

Un componente de escasa importancia geológica de este bosque, pero dc

alto valor forrajero, es Maytenus magellanica "lefia dura". Su alta

palatabilidad practicamente lo ha eliminado, encontrándose solamente

confinado a aquellos hbitats donde el ganado no tiene acceso.

NOTA: En los apéndices se incluye la lista de las plantas citadas

y sus nombres vulgares regionales.
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4.5.- Recursos 1ráU11COS

La provincia de Magallanes no posee grandes ríos, puesto que, por

una parte, el mar penetra profundamente en su territorio o ló cor

te y por otra, las lluvias son más bien reducidas en las regiones

continentales de mayor extensi6n.

Segmn los st.udios realizados por la Empresa Nacidnal de Electri

cidad, el inico río que posee recursos hidromecánicos inportantes

es el río Serrano, que desagua l red de lagos de la regi6n de la

Cordillera de Peine, cUya energía potencial es la siguIente:

Potencie bUta te6rica

Eficiencia para gastos: Q

95% 93.000

50% 227,000

Promedio 260.000

Total capacidad instalable 215.00

Posibilidad de producci6n de

Enría promedio anual 1.400.000 KWh.

Esta fuente energática, a pesar de su eleiaio potencial, no ha s

s aprovechada hasta ahora, por cuanto se encuentra alejada de los

centros poblados e industriales y porque la provincia todavía, d.is

fruta de suficiente energía proveniente de los derivados del petr6

leo.

Su desarrolle depender de las necesidades futuras, las que están

aparejadas a la industrializaci6n regional,



4.6.. kos Recursos

Magallanes posee mayor.inf.ormaei6n qi.i' Ain cncuinto a los r

cursos del mar. La actividad pesquera es mucho ms activa que en

la provincia anterior, con fábricas de conservas y de mariscos

congelados de cierta importancia.

Las investigaciones referentes a este recurso son ms numerosas,

y han sido realizadas por organismos nacionales y empresas extran

jeras, especialmente japonesas. A pesar de esto, no se cuenta con

una informacián fehaciente del verdadero potencial eoondmico que

representan los recursos del mar.

Segin datos esladístioos del afio 1965 ., la producci6n de produc

tos del mar, aicanz6 a la siguiente cifra:

Produoci6n Valor

1965 Toneladas F° 1965

Pescado Fresco 113,24 99.89.5

Pescado industrializado 1,01 508

Marisco fresco 294,08 203.903,1

Marisco Industrializado 929,50 293.770,48

TOTAL 1.337,83 E 598.076,58

Por otra parte, la exportaci6n de centollas en conservas y cholgas

en conservas alcanz6 ese mismo afio .a US$ 22.400.

Las cifras son bastante significativas, a pesar del nivel de expio

taci6n en que se realizan. Por otra parte, laboran taxnbin en las

costas de Magallanes, buqus fbricas de empresas japonesasy ru

sas. Datos proporcionados por la expedici6n japonesa en la tempo

rada de cuatro y medio meses en 1964, fijan la producci6n en

63.000 cajas de centollas de 48 tarros de media libra cada uno 44.

La CORFO envi6, en el afo 1964, una expedici6n de estudio nla zo

na en el barco Quetalmahue, la cual durante algunos meses realiz6

estudios en la pesca de cntolla, especialmente en el sector sur de

Anuario de Informaciones Bsicas de Magallanes 1966.

44 Informe del barco pesquero Quetalmahue 1964.
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la provincia: Islas Navarino Picton, Lenox, Nueva y el grupo de las

islas W.llaston, encontrando algunos sectores bastante propicios pa

ra la pesca, sobre todo en la isla Grev.

De los datos obtenidos por esta expedición, se deduce que la mejor

temporada para la pesca de la centolla, en el sector estudiado, se

extiende desde enero a abril o mayo; que la centolla macho se encuen

tra entre 55 a 65 metros de profundidad, en cambio las hembras se

encuentran a profundidades menores, desovando; por otra parte, ints

resa conocer mejor las condiciones de clima, a la vez que las carac

terísticas de la cama continental de la zona.

La misma área estudiada por el Que.talinahue fue visitada en noviem

bre de 1965, por personal chileno y los Srs. Alwyn Guendal y Walter

Rauff, en reprentaci6n de inversionistas extranjeros, quiene. re

corrieron la zona, examinando la región para instalar industrias pes

queras.

Algunas de las conclusiones de este informe e- estiman "que todo es

tudio de actividad pesquera industrial que se proyecta realizar en

esta zona, debe tener por base el Puerto Williams, para establecer

allí, el centro principal habitaciónal para las operaciones de pes-.

ca de centollas, cholgas, etc, y su industrialización". Mts adelan

te se pide que previo a cualquier instalación de industria se deber'a

realizar "una exploración local y regional antes de realizar inver

siones para instalaciones industriales propiamente tales".

Se insiste además, en la necesidad de mejorar las vías de comunica

ción y transporte de esta región on Punta Arenas, para que los in

versionistas se interesen en la explotación de estos recursos.

En general la explotación de la centolla y cholgas, que son las des

especies que presentan mayores posibilidades eon6micas, sólo se han

explotado en determinados lugares, lo que es un peligro para la so-

Plan de Desarrollo AustralTierra del Fuego y Navarino, por

Carlos Stehr Hb Noviembre de 1965.



brevivencia de la especia en taleauiitos, sí Ole 1. Heggen 4,

recomienda "completar los estudios dec.entollm, en toda el-rea

"comprendida entre PuntaArens y Puertó Aisn,

"a la zona centolla.. "

"que evitaría la concentrenc6n d la explotaoi5 centoliSra en

"reas reducidas, lo que perjudica la rhabilitaci5n normal de las. !`

"poblaciones disminuídas por pesca intnaiva".

Magallanes con un extenso e intrincadø litoral ha pe:rmanecido in

explorado en gran parte, en relaci6n sus recursos merinos, es e

vidente pues, que se necesita un estudio sistemático de toda la re

g6n de los oanales, ya s:ea para determinar las 4reas de posible.

explotaci6n pesquera, como tarnbi4n determinar las épocas de veday

racionalizar la extraoción en los sec--ores actualmente explotadós.

En el sector Norte, en Puerto Edén, un informe sobre los recursos

naturales renovables recomienda reaiizar estudios técnicos para

establecer la "veda por sectores para lograr una explotaci6n ra

cional y permanente e impulsar el establecimiento de fábricas de

conserva de mariscos, pescados, etc.

De lo anterior es posible concluir que Magallanes ofrece un gran po

tendal econ6mico en el aprovechamiento de sus recursos del mar.

Falta sí determinar su cuantía, donde están y corno deben ser explo

tados. La respuesta a esta interrogante es realizar un estudio ma

nno en toda la provincia,ilnica manera de lograr conclusiones pre

cisas, y as estimular a lbs inversIonistas nacionales y extranje-.

ros, quienes desde hace tiempo, muestran interés por crear indus-

trias pesqueres en la provincia.

Ole 1. Heggen Estudio bo-eccn6mico d la centolla. Pto. Pór

venir, Tierra del Fuego citado en Memoria Anui del Departa

mento de Pesó y Caza, 1962. Pag. 19
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