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La cooperación francochilena firmó en 1995 un programa de manejo multifuncional y sustentable p:da "complejo Vialleco . Tolhuaca", 
Éste se comas , rte por la Reserva Nacional Malleco, al Parque Nacional Tolhuaca y la zona de amodiguación. En este contexto, una nueva 
metodobgla permitió realizar este documento que props ,  le un plan de manejo para Parque :Nacional lirolhuaca que comprende un periodo de 15 
al'bs. Éste presenta en primer lugar un diagnostico y una evaluación de los recursos naturales, culturales, los actores locales y acogida del 
púbilcoi :cago una zonificación del territorio y finalmente los objetivos de gestión a largo y medio plazo. Este plan debe tomaren cuenta eii 
aumcnto turistico previsto. 

RÉSUMÉ 

La coopération franco•chilienne a engagé un program e de gesti n multifonctilnnelle et durable du « complexe Malleco - Tolhuaca ». II 
est constitué de la Réstame Naticnale Malleco, du Parc Náional Tolhuaca et d'une. zona 'lampen habité°. Dans ce contexte, une méthodologie 
expérimentale a permis d'ékborer ce docurnent qul propose un plan d'aménagement du Parc National Tolhuaca pour les 15 :ins á venir. Celui-ci 
présente en premier lieu un diagnostic et une évaluation des ressources naturelles et culturelles, des acteurs socio-éconornIques et de l'accuei 

public puis un zonage jiu paro et enfin les objectifs de gestión á moyen et long terne. De pele superficie et encore peu fréquenté, le pare 
devral prochainement faire face á une augmentation : portante de touristes... 

ABSTRACT 

The Frenen Chulean cceperation threw out a program on multipu ose and sustenable management pf the "Malleco p Tolhuaca complex". 
This complex Is comis•sed of the National Reserve Malleco, the National Park of Tolhuaca and their buffer zona. In this framework, an 
experimental metodology enabled the setting up of a 15 years management plan proposal for the Nacion I Park Tolhuaca. This document status 
with a diagnostic and evaluation of the natural ami cultural resources, of the socioeconomical actors and of the public facilities management. 
t then focuses Cr defining the management objectIves (á long and medium term) and their zonification. We proposed afJ]an taklng into aocount 
the small aren of the park and the foreseen rising number of visitors. 
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URTRODUCCIK51 

Durante la década de los noventas, el Gobierno Chileno ha determinado que los bosques nativos han sido poco valorados y a menudo 
dagradades (Conservación de i bosque nativo templado de Chile, 1998). En este context. en 1995 fue firmado un convenio entre CONAF y ONF 
(Office National des Foréts) para realizar el Primer Plan de Ordenación de la RNM (Reserva Nactertal Mallado), que establecía el manejo 
multfund,1*nal de esta Reserva protegida por el Estado Chileno. Desde 1999, se inició el proyecto "Aft•yo a la conservación y a la gest -  n 
sustentable del: bosque nativo de Chile" ziplicatto proyecto Malleco - Tolnuaca. Este acuerde de cooperación entre si Fondo Francés p:ra el 
Medio Ambiente Mundial (FFEM) y la Corp ración Nacional Forestal (CONA(r) se realizó con el apoyo técnico del Oficina Nacional de los 
Bosques :'-trancés (ONF). Se fomenta la presentación de un modelo de manejo mullifuncional y sustentable del l•asque nativo templado Chileno, 
a través del desarrollo de un proyecto piloto del C mplejo formado por la Reserva Nacional Mallado (RNM) de 16,625Ha., el Parque Nacional 
Tolhuaca (PN) de 6.374 Hia, y una zona de Amortiguación de 50.000, ubicada er a IX Región de la Araucanía, Chile: 

El PNT bordea la RNM en su limite Sur, ubicánd•)se entre ]os 900 y 1.800 metros de altitud. Incluye zonas vírgenes con la presencia de 
ecosistemas forestales primarios (mas de 60% de su superficie). Además de ser un =sistema forestal, el gran interés reside en la presencia de 
la Laguna Mallado y la Laguna Verde confiando una dimensión paisajista y biol4 ,mica suplementaria. 

En el siguiente documento se realiza una propuesta de Plan de Manejo del PNITI para el perl do 2002-2017 y un primer Plan de Gest& (5 
años). 
Dicho plan de manejo s inserta en el marco del desarrollo piloto del complej "Malleco-Tolhuaca" comenzando una gestión según el concept 
de Reserva de la Blosfa En el proyect , el RNIT está en área central donde todas las acciones tienen una función de protección, preservación, 
educación y desarrollo de: ecotourismo. El tema es implementar un desarrollo sustentable y pailicipItivo de la zona trabajando con los vecinos 
para fomentar acüvidades turísticas compatibles con la protección de los r M./1750S naturales. Este Pian de Manejo, además, debe tomar en 
cuenta el :)ument turístico orevisto mediante al mejoramiento de las vías de acceso, 

En este contexto, se utilizó una nueva metodología duo es una síntesis bibliográfica de diferentes rinetodol..mias cori la de Núñez E: ("Método 
para la planificación del manejo de unidades del sistema nacional de áreas silvestres protegidas del estado", 2000) y el sistem :>i francés en el 
manejo de los Parques N clon les Franceses. Además esta metoclolla ha sido elaborad: para a ptarse I 'contexto particular de los 
Parques Nacionales Chilenas.  

El Plan de Manejo del Parque nacional es un d :a mento de gran im rtancla cuya eialsa,r 	constituye una obligado/al reglamentaría, previsto 
en la ley N° 18.362 de 1984. Mas allá d una obligación, éste tiene la particularidad de permitir la identificación de s problemas relativos a la 
gesf;r. de los recursos y el establecimiento de las prioridades ligadas al estado de ;pos recursos humanos y financieros: Es un instrumento de 
gestión ;  pata se fundamenta ea un proceso de planificación y que constituye un documento técnico, normativo y onent .ivo destinado a la 
conservación de un rea silvestre protegida d=l estad , a través del - ridenamients del uso de su espacio (Núñez, 2300), 

Para la ejaboración del plan de manejo se constituye un equipo interdisciplinario conformado por los especialistas que el caso requiera. 
Sin embargo, para competas dicho documento ha  algunos puntos importantes que están pendientes: 

la elaboración del comité consultiv 	iniciar una gesti;nparticipativa 

*11 
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al análisis de bs estudios pendientes (Estudio de la Fauna) 

En Csie trabajo se realizaron los siguler:',:esz:or,-.1=entos: 
un plan de manejo que propone una estratega de manejo del PNT por 25 ataos, 
un primer pilan de gestión que debe ser la parte operacional del programa de manejo para alcanzar el desarrollo 
del parque que será revisado cada 5 años. 

El plan de manejo co 

 

rende 4 etapas: 11'111 

 

o Los arcos Ilegales y objetivos de los Parques Nacionales, 
o El diagnóstico del parque que permite describir las realidades flsicas, naturales y humanas del PNT. Es una 

descripción del estado actual del PNT que plantea los puntos positivos y negativos sin recomendaciones por el 
futuro. 

o La evaluación dell valor patrimonial. La cual plantea también los puntos positivos y negativos sin 
recomendaciones por el futuro: 

o Los elementos anteriores permiten hacer reconiendaciones con una clasificación según las prioridades y 
determinar los objetivos genéricos y específicos por zonas largo plazo. 

9 



Las 555 parcelas del parque fueron ubicadas en terreno utilizando la base cartográfica antigua disponible en ese momento, (base de rodales 
según ortofotos, UFRO), que presentaba Is=istantes errores e imprecisiones sobre todo en la delimitación norte del parque. Se trataba entonces, 
de una ubicación "relativa" de las [parcelas, ya que no se tenían las coordenadas geográficas para una de alias. P.r le tanto, no se contaba con 
una uldiwción confiable de las mismas, provocand». que la información de ellas no pudiera ser utilizad directamente en la nueva base 
cartográfica generada. La incorrech ubicación de las parcelas fue corregida manualmente, 

Eso significa que existe seguramente errores en la ubicación de algunas especies y sus correspondencias con un ti 
parliculan 

De hecho, es muy im rtante hacer una verificación en el terreno de la ubicaci ti 41m 

forestal o uso de suelo 

n de las parcelas en los rodales cuales correspondidos. 

1 1 ) ) ) 1 1 ) ) ) ) 	1 ) ) 	1 1 	1 ) ) 	1 1 1 1 	1 1 ) ) 	) 	) 	1 	) .1 , 
) 

PRUNCI!',9)ALES HERRAMIENTAS UTILIZADAS Y IDGFQCULTADES ENCONTRADAS 

Con el objetivo de conocer los recursos naturales y el medio físico para determinar I s riquezas y debilidades del PNT, se consultaron y 
aplicaron las siguientes herramientas (Informe técnico, Generación de cartogr:fla digital del PNT, 2 000): 

nassIt C2rlogyklcsis: creación de una nueva base cartográfica de buena calidad, totalmente en acuerdo con los limites administrativos 
d CONAF y con los m:pas de la IGM 1:50 000. 

La rodalización se realizo a pzutir de folointerprelación en foto color escala 1:10 00C (la superficie mínima identificada es de 1 Ha). La 
rod:ilizwción del PNT se realizó según los requerimientos presentes en los términos de referencia entregados al inicio de la producción 
car14 ,1ráfica, y utilizando un área efectiva aproximada de 30% lateral y 60% vertical. Por el momento, est precisión, del orden de 1 ha, no es 
justificada considerando los datos dsponibles al momento en el Parque, pero est, precisión nos da la posibilidad de mejorar la base actual. 

Orivenitardm: Tipos forestales, Especies vegetales, Usos de suelo, Erosión actual teórica y Erosión potencial teórica, Pedregosidad 
superficial, Textura superficial. 

Se realizaron 555 parcelas de inventario, en un muestro sistemático (ESTAY, 2000). 

Este plan de [manolo se btlsa en una síntesis bibliográfica de todos los estudios fue exis':en soz. - ,, re 	?INT. Las principales dila*des 
encontradas para lato r el plan de 	nejo, fueron la lentitud para la recolecciín del conjunto de estudios relaci*nados. 1 s1 
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PARTE §e MARCO LEGAL, `901.171C0 Y TÉCHICO DEL PRIT. 

Objjelivos legales dell ShIASPE 

Some unidad del SNASPE (Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado), la elaboración de pian de Manejo del p rque se 
re 'ere a los textos de Base legal, de Marcos Nacional e internacional (Anexo N°1): 

- Decreto N° 4363 de 1931 del Ministerio de Tierras y colonización, Ley de Bosques. 

- Decreto supremo N° 531 de 1967 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que incorpora la Convención de Washington para la 
protección de la flora, la fauna y las bellezas escénicas naturales de América. 
- Decreto Ley N° 1939 de 1977. 
- La constitución Política del Estado de Chile de 1980, que establece derechos ciudadanos y deberes del Estado en materias 
relativas al Medio Ambiente y la Naturaleza. 

- Ley N° 18.362 de 1984, crea el SNASPE: Este sistema esta constituido por los Parques 1Macionaíes, Reservas Nacionales y 
Monumentos Naturales. 

- Ley N° 18.768 de 1988, culi 85. 

- Ley N° 19.300 de 1994 sobre Bases Generales del medio ambiente. 
La ley 18.362 define 5 objetivos de conservación: Por su parte la Ley 19.300 sobre Bases Generales del miedo ambiente define pa el 
SNASPE 3 objetivos genéricos: 

I 11 

OBJETTVOS SNASIPE LEY 118.362 

o Mantener áreas de carácter único y representativo de la 
diversidad ecológica natural del país o lugares con comunidades 
animales o vegetales, paisajes o formaciones geológicas 
naturales, a fin de posibilitar la educación e investigación y de 
asegurar la continuidad de los procesos evolutivos, las 
migraciones animales, los patrones de flujo genético y la 
regulación del medio ambiente; 
Mantener y mejorar recursos de la flora y la fauna silvestres y 
racionalizar su utilización; 
Mantener la capacidad productiva de los suelos y restaurar 
aquellos que se encuentren en peligro o en estado de erosión; 

O Preservar y mejorar los recursos escénicos naturales y los 
elementos culturales ligadas a un ambiente natural. 

OBJETIVOS SNASTE LIEY 19.3040 

o Asegurar la diversidad biológica, 
o Tutelar la preservación de la naturaleza y, 
o Conservar el patrimonio ambiental. 

os de Oos Parques Nacionales 
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Dagniicilln de P2rreuus Wxciconal 
Es un área generalmente ,xlensa, donde existen diversos ambientes Únicos o representativos de la 
diversidad ecológica riatura del pais, nc alerados significativamente por la acción humana; 
capaces de autoperpetuarse, y en que las especies de flora y fauna, * las forrnacbnes geológicas 
son de especial interés educativo, científico o recreativo. 

Para categoría de Parque Naci 

 

nal, los objetivos de maneje s*n los siguientes: • 

 

• OlWeeilvo 1i: Preservar el patrimonio natura, cultural y les rasgos escénicos, 

u Oletivo 2: Asegurar continuidad de ios procesos evo lectivos. 

o OWslkfivo 1 Desarrollar educación ambiental y actividades de recreación compatibles 
con 	bs recursos naturales: 

11) ) ))) ) 111 m , 	■ ■ 	 ► 	 fo, ►  )1 )), >1 r 'pi) 

En & m rco de: plan de manejo, la CONAF es la encargada de administrar el ?NT, se debe aplicar l*s objetivos de conservación sujeta a 
todas las unidades del SNASPE (Ley N°18.362) para la protección de la flora, la fauna y las !bellezas escénicas naturales de América ((. S. 
N° 531 de 1967). 
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El PNT es accesible a través de dos rutas principales: 
- Carnin Inspector Fernández a Laguna 
extendiéndose en una longitud de 96 Km. 
- Desde Curacautin se prolonga el camino 

Los d s caminos est n conectados, permliendo asó el transito 
todo el año: 

Z1 

1 1)1) 11 1) 	o1111 
	

h 	 ►  

:A>ARTE a: ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL PARQUE 

A continuación se encuentra una síntesis de los d 
que se deben precisar. 

 

os conocidos del PNT. Esto permite definir los diferentes problemas, los datos que faltan o :11 

 

B.I. híbremachorlies gen@rdes 

801,1 !  Uhleachón 

REGION 
PROVINCIA : 
COMUNA 
LATITUD 
LONGITUD . 

IX Región de la Araucana 
Malleco 

Curacautín / Victoria 
38° 00' Sur 

71 °53'Oeste 

Se ublca e 44 Km. a; None de la ciudad de Curacautin y 61) <:7: a; este de ;a ol ,',,taJ. úe Victork. Bordea el norte dei Río Mallado durante los 
primeros 20 Km. 

Malleco: sale desde la Panamericana 5 Km al Norte de la ciudad de Victoria, 

hasta las Termas de Tolhuaca que llega al Parque. 
a través de toda la longitud del Parque. Desde el 2001 es una camino transitable 

Las vías de acceso cercanas son: 
- La Panamericana que >jtraviesa Chile en <iodo su la CS. 

Aer••lromo de Victoria y Curacautín 
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-iporiancía alrededor del parque son: 

- la RNM que forma el Complejo "Malleco-Tolhuaca" con el PNT y la zona de amorliguación, 

- las Termas de Tolhuaca a 1 Km. del limite Este del Parque, 
el volcán Tolhuaca a 20 Km al Sur Est. 

14 
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Limites dlliparANe  cla.slicaziones 

En un principio !a superficie de Parque era de 3 530 nectáreas (aproximadamente), los limites son ciescnit s en el Decreto de Creación. 
En 1985 se re:Ilizó una transferencia de terrenos (2 1/Dha.) entre la RNM y el PNT, donando lo que hoy es la superficie actual (texto en anexo). 

Actualmente el PNT tiene una supefficie de 8,374 becdreas. Sigue el curso del Río Manee° durante 20,25 Km.. y su ancho máximo es de 5,25 
Km. 

La siguiente descripción de límites resulta del estudio de mapas del PNT según CONAF (Anexo N°3) y mapas IGM "Laguna Malleco" y 
Cordillera de Pemehue".. 

Al Noroeste, en la cnnf:Lionde del Ríos Pichimalleco con el Río Malleco, se encuentra la entrada a las propiedades privadas dentro de! Parque: 
Él limite sigue en dirección Este del Río Pichimalleco hasta el segundo afluente. Luego, continua por las altas cumbres en dirección Este hasta 
los cerros Altos de Chilpa. 
Desde estos cerros, el limite sigue el Río Malleoo en dirección Noroeste. (Anexo N°2). 

Sir embargo, los 	ne están marcados con precisión.. 

HisCoril del parque 

El PNT se est blece ofici Imente el 18 de Octubre de 193,1 por el decreto N° 2489 del Ministerio de Tierras y colonización con una extensión de 
3.500 hectáreas las que fueron desafectadas de la RNM (Anexe N° 2). 

PNT, es uno de 6 parques chilenos de la list de Parques Nacionales aceptados por las Naci nes Unidas en el año 1972 (Wetter l'erg, 1974). 
Se produjeren problemas menores en el manejo en eemparaciórn con los restantes del país. De acuerdo a estos, el organismo encargado de 
parques nacionales estimo conveniente que este parque sea consideradc en el grupo de prioritarios =n el sentido de desarrollar su 
knplementackb administrativa y su acogida al público 

Superficie y desafeclación: 

En 1985 la RNM desafecta 2:466 neoláreas 'pus se incorpora al PNIT. Por lo tanto, la superficie slcIrsil es de 8 374 Nk5 

(Anexo N° 2). 
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lmQactos humanos en bs recursos naturales': 

gas actividades humanas que modificaron la composición y la din ímica del, medio :mente en la 
parte Oeste del PNT: Floreo, Cosecha, Incendios y Pastoreo. 

Las zonas explotadas de extracción de maderas  (Anex N° 6) 

A los pocos meses de la creación del parque (1935), un decreto del Ministeric de Tierras y ColcnIzacbr autorizó la concesión a 
particulares para la e t4ni0otación de maderas de Rauli. 

Se establecen 3 concesiones dentro de la RNIM que es adualment propiedad del PlNTI 
- concesión del Sr. Carlos Nabras al Oeste del Salto Manee° (hoy sector Los Fierros) e lotada por los Sres. Carlos Heise y 
Camilo Venturelli de 1956 en adelante. 
- concesión de Sr. Tharn. Al Sudoeste del Parque (aproximativo entre 1935 y 1943) 
- concesión de Sr. Perez al Sur hasta el estero Mes cura y al Norte del lo Pichimalleco ( proximativo entre 1935 y 1943) 

Algunos sectores de bosque nativo del PNT fueron explotados según el método del Floreo, haciendo corta selectiva abusiva 
donde son extraidos ios individuos de interés comercial. Otros sectores fueron explotados de manera menos intensiva que se 
visualizan sobre él mapa como Cosecha. 

El decreto fue cancelado oficialmente en 1940 y reemplazado por uno nuevo del mismo Ministerio, se permitió autorización 
de la instalación de un aserradero en el interior PNT (sector Noreste de la Laguna Maileco). 

Afortunadamente est s explo ojones fueron poco extensas, debido a circunstancias no previstas por el oonsignat do, tales 
como el clima, accesos y la resistencia impuesta por el administrador del PNT. Al año siguiente dicha concesión fue 
suspendida. 

En 1972, se realizaron cortas ilegales de Araucarias (150 árboles) en los limites de la unidad, en el nacimi nto del Río Malleco, 
que fueron fuertemente reprimidas. 

Fuente: Ivan Bolivar, administrador del PNT , 2001 . 
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Pastoreo  (Anexo ° 
e. 

En los primeros 	 c? :7 17:5,:1:`.:ores altos de la unidad: praidus v F 	a A., r y 
Lagunillas. En 	 idnualiz,:rionte ingresFloari 	:novillos. La presión del gan do y las exigencias de 
alimentación motivaron q .J9 77-1a. 	pastiza.i:iies. 

Aproximadamente 57 11 9,1 1:), 	;-,':Esbree 	'irmaiizar en las 	 9 
	as Lagunilias (todavía propiedad de la RNM) y de 

Mesacura. 

Pero es solamente en 1975, que se orraieice el .leiaje ilegal en la unidad producido per la intr.• ucción de animales vacunos 
de propiedad de habitantes del secta— guardas: Con la ayuda de los militares exterminaron las vacas que 
estaban dentro el Parque. 

lncerioios  (Anexo N° 7): 

En 1942 y 1959 se produjeron incend[os que afectaron el sector Laguna Malle= y toda la parte Oeste del parque. Otro 
incendio afectó el sector de NiNnto en 1953 el cual quemó el sect.r N roesta del PNT. 

Lrostón  (Anexo 'VIII 12 y13): 

El fundo Bellavista (actual propiedad del Sr. Muro, que se ubica en la ladera Sur de la C1J1 nca del Río Malleco) fue explotado 
de 1962 a 1965 pon la firma Mosso. Se extraje principalmente Rauli, Coigue y Araucarias: Para tal efecto, se construyeron 
alrededor de 20 caminos dentro del bosque nativo y actualmente durante la época de lluvia la erosión en los caminos es 
considerable. Gran parte de tierra resultante de esta erosión desemboca en el Río Malleco. 

Gestión  
La gestión del i•Arque sigue solamente aneas generales de conducta hasta lisn, techa en que se realiza el primer pian de 
manelit. La ausencia de este Plan se considera normal y general por l.s 50 otros Parques Nacionales chilenos. El plan de 
manejo realizado en 1976, sintió de me•Ielo para los parques Fray Jorge, Villarica y Torres del Peine: 

El modelo utilizado fue el mas moderno de la época denominado "Planificación de Parques Nacionales", aprobado por la FAO 
y recomendado por las políticas Técnicas y Administrativas de CONAF (Copelación Nacional Forestal) que co4inarcia al 
proyecte. Los autores de este método de Moseley, Thelen y Millar (`974): 

El problema principal de este plan de manejo es clue propone la ampli ción del PNT de manera que incluya la tot !dad del 
valle del Ríe Malleco, los terrenos ubicados al sur de su rilicimiento, las termas de Tolnuaca y el volcán Toihuace, las que 
sumadas a la. superficie original dan un total de 12.204 hectáreas. E autor menciona que se facilitaría así la protección del 
suelo y la vegetación existente: Ei plan de maneo Insiste por lo tanto que, si no se incluyen al menos los terrenos de la ribera 
Sur del Río !Mal eco, es conveniente reclasificar este Parque como Área de Preservación o de uso Científico (Johnson 1970): 
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ar: de manejo válido r 10 años, no fue sido renovado en 1987. 

La mayoría de la información se encuentra en datos aproximados de diversos orígenes, por lo que las fechas no son exactas al igual que los 
nombr s involucrados. 	 jleAtA iAdo 
La información real y definitiva de fechas y nombres involucrad • s en concesiones debería ser investigada en oficinas del Ministerio de Tierras y 
Col•nización. 

Casucha hl°21 HISTOROA DEL PRIT 
%ohm Everdos Lugar - Untdr 
1'925 o 	Creación del PNT ,r• sr.  el decreto 

O2-489 del Ministerio de tierras y colonización, 
o 	Concesión a particulares para la 

explohción de maderas de Rauli (cancelado en 
1940) 

1942 y 1959 
2 r.z-_,,endios 

Parte Oeste del • :Irgue: Del Rlo Malle= hasta 
el limite del parque con la Reserva Malleco, 
sector la Mona, oeste. de la Mes:icura 

•,.>0 Fin d I arriendo de talaje en sectores altos: 300 
ovillos y vacas durante verano Prados de Mesadura y Lagunillas 

1962-1965 Vecinos, Firma Mosso : cosecha de Araucaria, 
Raza y Coligue A la ladera Sur de la cuenca del Río Mallecc 

1972 PNT aceptado en la "lista de las Naciones 
Unidas de Parques N:ici riales y Reservas 
Análogas" 

1976 
Primer piar de manejo (no renovado) 

1985 Incorporación de terrenos al Parque de 2.670 
Has. perteneciendo a la RNM.  
Incendio de Niblintc Norte Oeste dci Parque 1993 

6105r:998 Integración 	del 	Parque 	en 	el 	programa 	d 
cooperación entre CONAF y OINT, c -eactn del 
complejo "Tolhuaca-Malleco" 

ratf13©112T adrIndrnistrállya, ®  hingusekrodurs11, wwchfflolas 

8.1.4.1. Cr 	rama del PNT 

Ingeniero I:7orrestal, y Comercial 
Director Regional 

CONAF Región 
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Definición de funciones: 

Gastrd&iimusges "I: 	Tiene el Ni die subl*garte durante la ausencia de: Administrador, organiza :as excursiones ron s visitantes: 
easirolsoareps 2 y 1,:  Se ocupan de cancelación a a entrada de los sitios de camping PNT. 

Durante :da temporada de verano, entre 3 y guardaparques son los encargados de mantenimiento, vigilancia, entrada. 

La lomiación de estos Guardaparques incluye aspectos de forro cien arrublental o rara desarrollar P 

 

nes de d.:fusión en este campo 1;1 

 

2C 
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ilL4,2, infraestructuras ( Fuente: Daignóstico del factor riesgo en 	2001) 

Todas las infraestructuras están localizadas entre la entrada y el Este de la Laguna Mallado excepto la caseta del sector La Culebra, 

Casas : 
- 5 casas cór fosas sépticas: casa del administrador (también es o9clna), 3 casas de guardaparques, 1 casa antigua en al 
estado (1935) 

2 casetas de portero: 1 al-1 entrada principal, 1 para ir a la Laguna Verde 
1 bodega (para ordenar cosas) 
1 caballeriza 
1 cobertizo para la leñera y turbina (genera electricidad) 
1 cobertizo rústico (leñera) 

Camping : 
4 tepes de sitios diferentes (total de 25 sitios): 

45 sitios para grupos a la entrada del Parque, con duchas y baños comunes (pozo negro) 
8 sitios cerca de la administración, con 4 duchas, 4 I. -zIños y 1 fosa séptica) 
5 sitios (pozo negro) 

- 7 sitios cerca de la Laguna Mañoco con duchas y baños comunes sin fosa séptica (pozo negro) 
‹e, i• ,  zos abiertos para la evacuación de basura y restos sólidos 

Equipos principales: 
2 motos (Honda XL-185) 
2 cabalbs 
Equjpo base VHF, 2 portátiles que no funcionan 
Equipo base HE 
La unidad n• cuenta con botes ni vell.!cJbs 

es materiales disp nibles para el bort te de incendios: 
Extintores de polvo Químico (ABC) distribuidos en guardarlas y bodegas 

1 Grifo (Red de agua) con 103m1s: de manguera 
- 2 Juegos Herramient:Is especiales p-ira el combate temprano de incendi s forestales 

Requerimiento necesario: Falta una programa de evacuación d basura de los sitios de camping y de las guarderías, 
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1 	 I 

.1.5. As 09:1711~5 y álnels elroundantes slácuiAdal 

Todo el PNT pertenece e los Bienes Nacionales. 
Existen 2 enclavadas (propiedades privadas) al limite Oeste del PNT: San José y Santa Luisa de 50 hectáreas 

FORTALEZAS 

> Su aislamiento permitió proteger el PNT contra una explotación importante 
» Su yuxtaposición a la RNM aumenta la superficie de Arreas prote °das 
» Una gran partida de los límites son naturales, lo que facilita el control de las actividades del parczue 
> Los equipos, que permiten tener su propia electricidad y agua. 

IDEBELIOIDAIDES 

• Su aislamiento no permitió el desarrollo de buenas vías de accesos 
> Los limites no son marcados de manera colicisa 
• La burocracia disminuye la rapidez de los tránsitos de informaciones y la adaptación a las necesidades de terreno. 
• Ausercia de centro de visitantes 
• Insuficiencia de fosas sépticas y sanitarios del camping del PNT' son rústicos (la fosa séptica para 4 sitios de ca it ing). 
• Medida de evacuación de bastara 
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13~ Prec,ptaciones 

1.1111-lite.,  : TYraccan Ganar de Aguas  

• o o o 
e 
2 2 
411 

J  15> 
 E 

O bu_ 

E 
'cD 

Nilefilio amblente y patricrnendo uutoral  

ffiedllu Szlleo  

El clima 

(Anexo N° 21) 

La estación dim to mica de la DGA (Dirección General de Aguas) del PNT se ubica ;Itrás de la casa antigua (900 m.s.n.m.) casi =I nivel de 
Laguna Malleoo, abajo del PNT. Diariamente los guardaparques recolemtan y anotan datos de la cantid d del agua y las temperaturas extremas. 
l_uego las flforrnaciones son analizadas p Dirección General de Agua en Ternuco, 

STÉZee 	Dllagyrallmk Ornbrotármlleo dell PR1T 1E941056r, dell PKT)). 

Z1 • 
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L. parque está sometidc a 3 influencias del punto de vista climático: 
- la influencla inyperoceánica del Oeste 
- la influencia mediterránea del Norte 
- la influ rola austral del Sur. 

La altItud es también un fact r climático importante 

Según la clasificación de Kilppen, el sector dónde se :mica el PNT corres ende a un 	templado lluvioso, con cierta sequía relariva de 
verano (menos de 4 meses secos) (Ramirez, 1978). 
Además presenta precipitacl nes abund ntes y regulares que varían de 2 500 mm. a 3 030 mm en el año. 

Las condiciones climáticas son los factores de mayores incidencia en la restricción del temporada turística de verano. 

8.11.1.2. To grafía, elii■t)Jzijki pofo lamo 	dolog la 0,»  

> TopogmIL 

El PNT esta ubicado en los faideos precordilieranos. Su altitud valla entre 725 msnrr en el valle al Noroeste del parque, y 1.819 msnm. en "La 
Chilpe" al Sudeste del parque. Su altitud promedio es de 1. 200 msnm. 

El p:rque se ubica sobre la ladera Norte del valle Malleco; las pendientes están en su mayoría con un:j exposición Sur o Sudoest Al Noroeste 
del parque, el Río Pichinnalleco fonnia un pequeño valle y así una ladera n e" slción al Norte (de 400 msnm. de desnivel) y otra al Sur (350 
nnsim ele desnivel). Entre los 2 valles, se encuentra una zona plana de altura promedie de 1.100 msnm (Aguirre, 1976). 

> Geologida y geomotrklogIa 

La geomolelogia de la cuenca del Río Malleco IISLIita por 2 procesos: el primero, as una erosión flia2v9:: en V que se ellstlingue al limite Este del 
PNT, y el segundo proceso, pasa en el período cuatemarl • (12 millones de años atas) termino la glaci ción en que se pre •u'•una gran 
clIvidad volcánica, productó de la cu:dse orle-liaron rocas andesItIcas, ponrldlcas y basaltos que se aprecian en la actualidad. Unj formacien de 

ibas pito puede :apreciarse en el salto del Río Malleco (Roj:)s, 1989) 

Durante ese periodo el valle del  Río Maleen tomó su forma actual de "U". EEn el área sudeste, la lislografla. se  presenta comprImlua y colada 
cauces de agua que drenan en forma encalonada y sinuosa (Eizo y Oottinger, 1976). 

La geomorfo logía presente en el PNT se ha originad »er procesos ecológicos recientes, especialmente los campos de coladas de lave emitidas 
-por el volcán Tolnuaca (Aguirre, 1976). 

IP* 
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> Podología 

Los detritus clastioos derivados de estos procesos, junto con restos núrnicos y cenizas volcánicas provenientes del volcán Tolhuaca, conforman 
el suele ca7,sol:erístico de la zona, el cual es fácilmente erosionable en las laderas e o uestas y con insuficiente cobertura vegetal (Eizo y 
Oettinger, 1976). 

A nivel general, los suelos de sta zona son considerados incipientes, en consecuencia, no han desarrollado claros horizontes genéticos, salvo 
presenci a-3 de horizontes 

- Al, de acumu 

 

ción de materia orgánica ,14 

 

- Horizontes 01 y 02 entre 1 y 2 cm de espesor en las áreas de bosques nativos sin intervención. 

Los suelos son muy estr:sificados, sin desarrollo de fuertes estructuras (Peralta, 1976). 

Se trata aquí d andosuelo (suele de cenizas volcánicas). Los and suelos cobran un 60% de tierras arables de Chile y mas de 50% de bosques 
nativos. 

Según la clasificación de suelos de Peralta (1976), el árezi en que se ubica la unidad corresponde a trumaos de lom yes y cerros.. Sor suelos de 
lomaljes suaves a ondulados y quebrados, de textura franco arcillosa y color pardo amarillento. 

Según el terreno, los sue s tienen una textura sup rficial (Anexo N° 9) en su mayoría limonoso pero hay también lugares que llenen una textura 
arenosa o arcillosa. 

En tis•lo el parque, el suelo tiene una descomposición muy buena de materia orgánica (tipo Mull). 

'_os pedregales superficiales son muy variables en el peircue (entre O y 75%) y el s:Jei profundo es muy diferente dependiendo de las 
ubicaciones. 

._os mapas de erosión (Anexos NI° 1.1 y 12) muestran una erosión potencial,  definiida por las características ambientales intrInsecas del terreno 
(pendiente, topografia y exiufsición), bastante importante para el 36% de 1:1 superficie total. 

Sin embargo la erosión actu al teórica que toma en cuenta la er.sbn potencial relustando con los factores ecológicos y antrópicos, presenta 
una erosión por lo menos baja (Estay, 2000). 

Es un parque mec2omontaila que presente CJerentes reáeves corno valles y farreliones. Los suelos forestales parecen muy buenos 
pero sensibles a la falta de vegetación y al pisoteo. 

B.I1.1.3. Red INidroloqica, oalidad del agua 
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rafia N° 1: Miruelle de la Laguna Mallace 
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Red b5drobgjoca: 

Los Ríos permanentes n oen en el PNT, 
E Río Malleco nace al Sudeste.. Constituía él limite Sur del rque y una partida del limite Oeste. Alcanza su máximo caudal en la 

primavera (`.8m3/ser. Llegando en 	 1976) y mínimo de enero a marzo. 
Rlo Pichimalleco nace sobre Mesacura y sigue hacia el Oeste donde se conecta con el Río alleoo en limite Oeste del parque. 
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Las lagumas dell l'ardua: 

Cuadra NO3í kgmas del NIT 

Nombre 0019pn Superficie Ulliicffleln 
Laguna Mallado Consluido 	por 	el 	Rio 

Malleco 
76 has En la mitad limite Sur 

900 msnm. alta 
Las Lagunillas Resultan directamente de la 

acumulación y deshielo de la 
nieve 	(no 	existe 	med ar.t> 
este 	o ríos) 

Grupo de i..gun s 
estace nal (4 a 6 
lagunas) 

Al Oeste del Cerr Arnwilic 
1 645 msnm. alta 

Laguna Verde , 3.6 has. Al Norte del Cerro "La Sombra' 
1 300 msnm. Alta 

CsAddffid de slgua • 

Orlen y layedo: Los ríos y esteros nacen en el PINT y se conectan con el Río Malleco. El Río Malleco abastece a comuna de 	El Río 
Mallado no esta enclavado en el parque. 

La red Inidrobgba esta muy desarrollada. Ofrece lagunas y ríos que sen I s puntos atractivos principales p 
embargo, no existe ningún estudio sobre la calidad dei agua. 

   

s visitantes del INT. Sin 

  

14 4 

 

   

Los riesgos naturales que amenazan el p-drimoni• 
(3oi aar l,, Dinnosilico del factor de riesgo en PNT, 2301) 

Los mayores riesgos son: 
Incendios: Prados Mesacura, pradera Col•mahuida, 1 Rguna Verde y airededores, La Quinta, Los Fierros, Termas de Tollnuaat 
Deslizerniente de terrenos: el único sector conodd•se ubica en camino público en el sector.1. Culebra en la ladera del Cerro La 

Sombra, 
- Erosión: misrno lugar ya citado en deslizamiento de terreno y =manías con curso del río Mallece (provocado p r mal rarniento do -3l 
camino público) 

Inundaciones: no reviste mayor riesgo por la sol excepción del área ribererla del !tic Malloco en época invernal 

E Macee dle s riesgos naturales (Anexe N° 16) se hizo mediante el estudio de Estay (2000) y desde obsevaciores de los guandaparques: 

as medidas de prevenci 
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9 n que existen son las siguientes: 



entvega. die tlorma , • . :Y -- •istIS V11. 	113,5 y 87.. : :gana cases p7c:,..blic.ilwles y resccbres 

FOLVITALE7LAS 

» La presencia de nieve podría permitir el desarrolle de un nuevo tipo de turismo en invierno: esquí de fondo o de excursiones, 
raquetas 

» Todos los ríos nacen en el PNT 

» Diagnostico del factor de riesgo elaborado 

IDE IDLIAI ES 

» La fragilidad del suelo en zonas desnudas (riesgo de erosió ) 

» La gran cantidad de lluvia limita la época turística 

» La rivera Sur del '' 'o Mallec® pertenece a propietarios privados que son dificiles de controlar . 
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alL2. Pattlibonho  flamidatice 

B.I1.2.1. Especies flora 'cuna 

1. ion 

Inventarlos florísticos realizados: 
- 2 000: ESTAY M., "telerminadón de una tipología de estaciones forestales en 17° ., PNT" (en ell maree de la redacción del pian de 
manejo del Parque) 

1978: Canos R mirez G.,"Estudio floristico y vegetacional del PNT" 
- 1974: Victor 'Quintanilla 
- 1970: johnsor, utilización de sus datos por el plan de manejo de 1975. 

Según el inventario de 2000 (Anexo N° 22), 200 especies han sid• inv ntariadas dentro el PNT (contra una lista de 227 especies registradas en 
1978 por C. Rarnirez),11  diversidad foristica del PNT está representada por 78 familias y 128 génerns, destacándose las siguientes familias por 
su número: Astoraceae , Rosaceas, Myrtaceae, Berbericiaceae, Fagaceas y Proteacoao, cuya representación en géneros varía desde 22 en el 
caso de Asteraceee hasta 5 géneros en el caso de las tres ultimas. Todas las especies registradas en el 200C están localizadas en :es rodales 
del PNT. Las especies de rnay r importancia fueron caracterizada gráficamente en el Anexo N° 15. 

Sin ernbarg,io, ESTAY M. hizo su bse de terreno en una época poco adecuada (marzo y abril) lo que no permitió una identificación t•tal de las 
especies: prácticamente no registró especies herbáceas y en much s de ellas la identificación es dudosa, por la :tea : calidad del material 
herboriz do. Adem íis la lista de C. Ramirez no recorrió todos los ambientes (ESTAY M., 2000). 

En conclusión, el estudio florlstico del PNT es aún básico. No s interesante campar r 2 listas, las cuales no son exhaustivas del 
conjunto del territorio. 

2. ilg.: ,2n1 sfive5tg 

Inventarios faunísticos re:dizad s: 
- 1999: Archaux "Avlfaune du wmplexe RNM-(PNT: premier inventaire clu PNT et pr positions de gesten'" 
- 2300: Saavedra y al., "Estudio pcblacbnal de la avifauna acuática en ei lago Maneen" ,7$sulaclos de 74 censos de aves acuáticas 
desde 1978 a 1999) 
- 2001: Figueroa R., "Fauna vertebrada del PNT, .Región de Ila Araucanía, Chile (realizado en el maree del proyecto Maileco-
Yolhuaca" 

Para bgrar un mejpr conoolrento de a faun:4 silvestre de PINT se puso en mancha un modelo de censo l• ir indice permanente en los hábitats 
más relevantes (FlGUEROA, 2 001). Los términos de referencia se determinaron co-ibor clon, con la jnidad de Gestión ?atrimonio Silvestre 
IX región y el estudio fue reanzado por R: Figueroa (Universidad de Los Lagos, OSORNO).. 



• Fot 

) ) 	) I ) ) 1 ) ) 1 ) 1 ) ) ) ) ) 	) 1 ) 	) 1 I ) ) ) 	) ►  1 ) 1 1 ) 	) ) 	) 

de las 3 estaciones (rlorestales del PNT y 4 ambientes acuáticos, donde se reallzaron: 
Búsqueda activa 
R Bistros ocasionales de reces, de rastros, de reg rgitados 
Estaciones puntuales o estaciones de escuche 
Trampeo de animal s vivos 
Avistamientos en recorridos nocturnos o diurnos directos 

rala N° 2: 2 monstruos de ?NT (fuente: CONAF) 

311: 
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Según FIGUEROA (2 000) y  SAAVEDRA (2 000), 110 especies vertebrados regist7uz- -,,  

/ANFIBIOS 

3 especles lo que representa el 55% de las especies posibles de encontrar en el área en que está inserto el Parqul_ ',Jba:•: .a-Mdel, com. pers). 

REPULES 

7 espelles, lo que representa el 58% de las especies posibles de encontrar en el área en que está inserto el Parque (lbaTa-Vidal, com. pers). 

AVES 

31 muelas de avel Icuálcza, o que representa el 75% de las especies posibles de encontrar en el área, de acuerdo a i•s ambientes y 
altitud (sensu Es :des 1999). La diversidad avlfaunistica del lago Malleco es claramente baja, si la compararnos con aquella presente en el Lago 
Budi (45) (Saavedra et, al, 1991). Sin embargo, si establ COMOS una comparación consider:ndo esos mismos parámetros, con otros cuerpos de 
aguas, al interior de les ASP (Areas Silvestres Protegidas)de la IX Región, se puede señalar que este lago, junto con el lago Quilleihue son 
sitios más relevantes para pemoctación y repr• ,•iucción de :ives acuáticas alloandinas de la IX Reglór. Esto es, solamente considerando a un 
universo regona: de 41 humedaies protegidos (Saavedra, 2 000).. 

39 especies de aves de honque, lo que representa e: 60% de las especies indicadas para los bosques lluviosos templados de Chile (sensu 
Rozi et al. 1996). Sin embargo, si se consideran sólo las especies asociadas ecológica ente a bosques, la representatividad aumenta al 74% 
(39/53). 

9 especles de evea 911111111 

MAMÍFEROS 

Muirelélagos 

2 sepecos, lo que representa el 50% de las especies que habitan les :cosques liiLIVbSZIS IlüMplacios del sur de Chile (sensu Murúa 1996). 

Frloseilorrgs y Marsupial:11 

1© sa~ss lo que representa el 67% de las especies indicadas para los bosques lluviosos templados de Chile (sensu Murúa 1996). Sin 
embargo, si se consideran sólo las especies de bosques que se reskingen distribuidamente en la Provincia de Mallecc, la representatividad 
aumenta al 83% (sensu Grear 19815), 

Miocaegotrldo 

Carn5voroz 
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8 aepeolez Ilc qu= representan el 60% de las especies descritas para los bosques lluviosos templados del sur de Chile (sensu Murúa 1996). Si 
se consideran, sir embar9le, sólo  !as especies de carnívoros que por distribución deberían habitar la zon en que se encuentra el Parque, la 
representatividad aumenta al 75% (sensu Creer 1965). 

Comidos 

especlles de (Pudu pudu) 

Ezpecles Or‹.1roducidas AsIlvestraldsie 

espeeles de (Lepes europaeus) 

B.1i.2.2. Hábitats 

Dentro de una det rminada región natural, se consideran los distintos hábitats, como síntesis de los factores ecológicos. Son áreas de superficie 
vari bie, homogéneas en cuanto a sus condiciones ecológicas (topografía, mesoclima, suelo) y bióticas (composición floristica, estructura de la 
vegetación espontanea). 

L 	 n de las unidades ambientales permite un representación de, patrimont Plol.lico que existe dentro del PNT, :41 Zi 

1,, Hábbtats forsztales: 

Se utilizarán las estaciones Torestales como hábitats forestales 

Tfipologóa daIsIllIcoineu Forrestailes [para el LIST 

Primero se debe definir grupos fltosocieiógicos: buscando determinar grupos de especies que se asocian preferentemente. 

Segunda etapa, se cruzan estos g%pcs fitosocbl6,icos con datos físicos para determinar grupos fitoecológicos. Estos factores físicos se 
clasifican según: 

Factores podológicos : profundidad del suelo, textura, pedregales, estructuración, hydromerfia, aciditc„, 
• 	Factores climáticos / exposición, precipitación, humedad 

Pendiente, alta 
Cubierta. `,iorestal, densidad del peuplement... 

Se determina 9n 13 estaciones forestales (Anexe N°13 y 23) resultantes de la relación. de 1 
respecto a los biótopos (FS7AY M., 2000): 

s grupos frt 

 

sociológicos, fitoecológicos, con 4 

 

DesccrIpeü6r, da lbs tii[pos froresCalez 

Estación N° 2: 	COLIHUE (53,2 Ha) 
Colino montan° con 19•sque caducifolio mixto 
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Crecen en sectores de mayo: numedad y fríos princ;:pa.merI 130n wase - 	 pero con espqz;iss c i9oja perenne como el avei:anc y 
avellanillo, La mayoría de los sectores en que se LiPican estos bosques purrespwitien a áreas arrasadas por incendios nteriores. Son bosques 
de segundo crecimiento en general, renovales de estructura coetánea. 

Estac:;n N° 3: RAULi — COIGUE —AVELLANILLO (394.7 Ha) 
Colino de ladera con bosque caducifolio mixto y laurifolio andino 

Estación caracterizada por un relieve de der:1, con pendientes fuertes. Se conforman un bosque caducifolio de preferencia de estructura 
coetán ,:a, donde el coigile y el raulí comparten el dosel superior con escasas Cepa y trevo. Estos bosques corresponden a renovales en estado 
latizal principalmente, destacándose la presenca de algunos ejemplares de coihue en estado maduro. 

Estación N° 4: RAULI — OLIVILLO — COLOHUE — AVELLANA — AVELLANILLO (5121 Ha) 
Coilno de ladera con i• • sque caducifolio y urifolio 

Corresponde a bosques caducifolios ricos en especies laurifolias, de estructura coetánea biestrattficada. En san mayoría son densos, oscuros y 
de aran numedw.', con ala presencia de spiritas. La mayoría se encuerra en estado fusta' a m:iduro. 

Estación N° 5: N1RRE (229.9 Ha) 
Montan() Inferior plano con m:itorral caducifolio alta-montano 



Fotografía N° 3: Formación de ñirre 

Los Bosqu s que se desarrollan en los planos intermedios y fondos de valle, este último considera principalmente las áreas de mallines y 
humeciales, Son bosques achaparr: dos se forman en al 'imite altitudinal de la vegetación, de temperaturas extremadamente bajas, con suelos 
da poco desarrollo, además del efecto de la nieve y los vientos. 

Estación N° 6 : ✓OUHUE - roble — raull — migue (315.6 Ha) 
Montero inferior plano coi bosque caducifolio andino 

Estación caracterizada por un relieve de pendientes de suaves a moderadas y suelos medianamente profundos (entre 700 y 1300m). 
Corresponden a Poso:ICS daducifollo andino, de eslineriure. coetánea destacándose el roble, e raid' y e coihus en el losen superior y una gran 
regeneración de ambas especies en estado Primal con individuos en estado de m: duren. 

Estación N° 7: COIGUE RAULi — CHAURA (845.4 Ha) 
Montan° inferior de ladera con bosque caducifolio alto-andino 
Se Caracteriza por un relieve de pendientes fuentes, suelos delgados. Corresponde a bosque caducifslio alto andino representadas por el 
dolinue, de estructura coetánea distribuidos en parquet, con un sotobosque diens de chaura pobre en araucana. En algunos sectores, crece el 

irre como matorral achaparrado bajo el dosel de araucaria. 
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Estación N° 8 	uen - RAULI COLIHUE TEPA  (933_1 
Montano inferior inferior r.,ie ladera con tessque caducifolio 

Se caracteriza por un relieve de pendientes fuertes y suelos delgados. Corresponde a bosques caducifolio andino rico en especies laurifolias 
andinas, destacándose el roble, el raulí y el colgüe en el diesel superior y la tepe en el dosel inferior como tolerante, de estructura coet 'nea 
biestratificada La cantidad de individuss en el solobosque es muy inferior a ia estación 5 y aparecen especies indicadoras de una altitud 
superior como la pitrilla de la cordillera (Myrceugenia chrysocarpa). 

Estación N° 9: CHAURA - COIGUE - QUILA - NOTRO (630.5 Ha) 
Montan inferior de altas cumbres con matorral caducifolio alto-montano y bosque caducifolio alto- 

 

ndlinc ZI 

 

Estación caracterizada j•• , r un relieve de pendientes muy fuertes, temperaturas bajas, suelos delgados, en algunos sectores con afloramientos 
rocosos. Corresponden a bosques de estructura multietánea distribuidos en c_ arquet. En algunos sectores se encuentran i.sques eaducifolios 

chaparrados (Airre y roble), con el dosel superior de ziraucaria. 

Estación N° le : COIGUE - COLOHUE CHAURA RAUL:i (4912 He) 
Montano inferior de altas cumbres con bosque eaducifolio artine 

Las especies raulí, eecigue y roble son en el dosel superior pero crecen desfavorablemente en cemparación pon lee dee piso cono considerando 
las condiciones ambientales extremas de top. grafía (laderas altas), suele, humedad y temperatura. La mayoría ser ,. :sesgues en estados latizal y 
maduro. En cuente al sotobosque, es denso y dominado por la chaura. Se mantienen algunas especies propias del piso colino como Azara 
lanceolata y aparecen ras de mayor altitud como el canelo enano y la pitrilla de la cordillera. 

Estación N° 11: LENGA ARAUCARIA - CANELO (Wel . Ha) 
M ntano superior plano con b+sque caducifolio alto-andino de lenga 

Sitios planos, de suelo muy delgado con sustrate pedregoso suelto y muy intemperizadc en algunee sectores y en otros, suelos de mayor 
prollundldad con temperaturas bajas. En estos sectores, crece bosque caducilollo alto-andiro, con mayor presencia d= lenge. En general, son 
bosques de estructura muKitánea. En otras áreas, encontramos la l -nga achaparrada lo que indica el carácter pilnero y colonizador de la 
especie. También se encuentra en forma mixta en las áreas con material más fino y de mayor humedad, donde crece en mejores condiciones y 
se encuentra acomnpaAada 1* .e.  coilhue, En esta última situación el solobosque es denso constituido principalmente por Drymis andina y 
Myrcougenia chrysocarpa. Es importante destacar la mayor presencia de nerbaceas como el quinchamallum, el racial enano, hapbpappes, etc, 
en: lee -e:ellas zonas donde la doberlura del d•sel superior de a eucaria, le que permite una mayor incidencia de la luz en el piso. 
Estación N° 12: ARAUCARIA LENGA. = QUIA (327.1 Ha) 
Lantano superior de ladera con bosque caducifolio alto-andino 
iF,slel estación comprende tanto áreas de sueros delgados y eiosi nades, come de mayor profundidad, de temperaturas bajas, pero de 
condiciones de mayor humedad a causa del relieve (pendientes entre un 33 a 45%), esto queda reflejado con la presencia de coihue. Se 
destacan la lenga y la araucana, las que comparten el doses forma proporcional de estructura multIetánea. El soloie•sqLie se encuentra 
constituido princimeilrnente por Chusquea argentina, raooma, canelo y pitrilla de la cordillera. 
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1= s: 	E 	Boedues de Araucarlee 

Estación N° 13: AIMUCARIA — Cirj3_.A (46.1 H ) 
Montano superior de altas cumbres con bosque caducifolio alto-andino de araucana 

Estad n caracterizada il«r condiciones extremas de clima y suelo, corresponde a áreas de muy bajas temperaturas, heladas, nieve y vientos 
'Tuer::es, con suelos delgados, relieve de pendientes muy tTue :9S, superior a 45%, en laderas altas y altas cumbres. Se desarrollan bosques 
caducifolio alto-andino ricos en araucanas, Ce estructura multietane . El sotobosque es mí s bien r lo en oomparaCón con las dos estaciones 
anteriores destacandosa la Chusquea argent ina y recoma. En algunos casos, tanto la lenge como el filme crecen achaparrados formando 
algunas veces matorrales impenetrables en estado fustal. 

(i star N° 14: FARELLONES — ARAUCARlA (46.8 ha) 
Montano superior de Tarel00les con besrpi:.Jie muy claro de araucaria. 

ano5 bkhibts 
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Se definen 4 hábit ts ruo ‘trestales según kls dfferernes 1:1SC:b; die su oüos (Arole.;. N° `4)' Oesarbolclas matorrales, praderas , humedaUes y 
p.dregales (fareliortos). 

 

El estu o de los sitios no forestales es basico. También son estaciones que tienen una determinada comunidad vegetacional. 
Además, el sector de Las Lagumillas queda sin informacién aunque es una zona de Dra deras de muy fácil de acceso. 

 

   

FORTALEZAS 
» Conocimiento conciso y reciente de las estaciones forestales del PNT 
> Estudio reciente de los vertebrados 

 

DE 1111B[DAIDES 
de las especies herbáceas muy débil 

> C 	-,:miento de los hábitats no forestales básico 
> 4t- ...sencia de estudio de los vertebrados en la parte Oeste y alta del PNT 
» No existe ningún información sobre los insectos 
» tillrecisiones entre la nueva rodalización y los datos de ESTAY 
» Mapas de la histoa de las intervenciones humanas incompletas 

 



Historia de los ~os guturales oll off 

La explotación de madera y ios incendios provocaron un estado de regeneración de la vegetación en: 

Rauli (al sudoeste del Río Malleco hasta la lader:i Sur de La Mona y el sector noroeste de la Laguna Malleco) 

- Roble (sobre la ladera Norte de La Mona) 

Coligue sobremaduro con regeneración de RauL (al Norte del antiguo camino del Río Pichimallew), Esta regeneración 
resutta de la e lotación pasada de b•s Rauli del bosque nativo de Rauli/Colgue con un banco m derero de propiedad del Sr. 
Perez. 

Hasta 1970, se hicieron en las praderas de s L gunillas y este de Mesacur:1 incendios y p:storeo (Anexo N° 7). Actualmente son praderas que 
tienden a cerrar, están cubic , rlas en su mayoría de Nothofagus anterctica (entre 2 y 5 mts.) y Festuca scabriuscula 

s mapas se re: °izaron a parle del estudio de ESTAY M. (2000), a partir de la observación en terreno de los guardaparques o documentos. Lo 
que significa que los :imites de los sectores afectados no son perfectos. 

Ei/E311,113ADDIES 

Mapas de la historia de las intervenciones humanas incouilletas 

No existe ningún información sobre la dinamica de lbs bosques nativos 
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nolE: LágIIMS, [paisajes y co ktirdinncM© 

El (CNT además de su patrimonio natural tiene un patrimonio histórico y cultural que es importante conocer, conservar y valorizar. Por lo tanto, es 

importante hacer una lista de los elementos que cc'-stituyen el principal centro de inte7s del publico. 
Se distinguen 4 categorías: 

Elementos Muy atractivo Bien c-é.nocido Poco c no conocIdo 

Orlan natural 

o 	Laguna Malleco 
o 	Laguna Verde 
o 	Salto Malleco 
o 	Cascada de "La 
Culebra" 
o 	Lagunillas 

o 	Río Malleco 
o 	Puente 	del 	árbol 
muerto 
o 	Cerro Amarillo 
o 	Araucarias 	viejas 	de 
las Lagunillas 

o 	Tránsito entre Cerro Amarillo y L. Vende 
o 	Cerro La Mona 

Ou'lgónon cullItatl 
o 	piedra de moler 
o 	restos de cerámica indígena en greda o 
arcilla : fuentes, cántaros' 

Infraestructuras 

o 	1 casa antigua (1935) 
o puentes sobre el 
sendero Laguna Mall,co- 
Salto Malleco 
o 	cambio 	antiguo 	que 
sigue el Río Malleco 

o 	camino antiguo entre el Río Pichimaileco 
y el limite del Parque con la Reserva Malleco 
al Oeste. Utilizado durante el Banco Perez 
para sacar madera2  

Patimonle 
159111690We 

o 	Los arellores de "La Mona" forman una 
silueta de mujer sosteniendo algo en sus 
brazos (,un bebe?) 
0 	En la pradera de Mesacura, hay un lugar 
plano sin vegetación y se dice que puede ser 
casas de indígenas 
o 	Puede ser que un sendero indígena 
(Mapuche) pasa dentro el Parque (¿,a través 
Mes: cura?) 3  

elementos Interesantes almacenado en la bodega, no disponible al público o t•davía en el bosque 
2 sana .irYsrasants desarrollar este camino com. un sendero mas con un interés cultur I 
3 este sendero seria una la de acceso entre Conguil[I, la costa, Nibiinto, Collipulli para trueque de carne, pescados, verduras, frutas, 
pl nes sin la vigilancia de ics conquistadoras españoles. 

vold.E.EzAs 

Paisajes muy atractivos 



     

HAL Actores sceld sconómIcos 

    

     

Dado que los limites del PNT son a menudo TI turales (ríos, faraones), el control de las actividades humanas Ilegales es relativamente fácil. 
Existen o existieron algunas actividades humanas dentro el parque que tienen una influencia en los medios naturales. 

AcIvIdades soclosconórnIcos actuales 

Actividades independientes del parque :  

1. El pastoreo: 

- dentro de las 2 Parcelas Santa Luisa y San José, 

- sobre la rivera Sur del Río Malleco entre Laguna Malleco y La Chilpa. 
Actualmente, existen muchas introducciones de vacas dentro el Parque que provocan un problema de regeneración de los 
árboles, el pisoteo de la microfauna, la introducción de excrementos en el Río Malleco. (problemática de cerdos limítrofes) y 
quizás el aumento de la erosión del camino. 

2. La construcción de muy nuevo catrnáno entre Curacautin y el PSI f: 

El mejoramiento de las vías de cceso debería aumentar el flujo de visitantes en e Parque en los próximos años. 

3. El propietario de las termas tiene el proyecto de mear una cancha de gollír y quizás algunas canchas de esquí. La 
construcción de la cancha de golf ya ha comenzado: 

La explotación de gran parte de los árboles por la creación de la cancha de golf aumenta el aislamiento ecológico del Parque. 
Consecuentemente, hay riesgos de perdida de especias y empobrecimiento genético. Por el Puma, por ejemplo, que necesita 
un gran unidad de l• *nue nativo, este reducción de superficie virgen disminuye su posibilidad de sobrevivir. 

Si funciona esta actividad, aumentaran 1 s visitantes de un tipo menos sensible a la natur:ileza y a su respecto. 4  

4. PToyeelos twóstáces naclonales y weglonales: 

Hay 2 proyectos que deberían pasar muy cerca del P1IT y que podri:In desarrollar el turismo del sector 

- el sendero de Chile (que va a pasar a través de todo el país) 

la ruta de los volcanes 
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Actividades anexas dependientes del PNT  : 

Cuadro H*6: Actividades ainemas deipondienrles del PNT 

Actividades Ilegales Toleradas Cainlidad Perjudicial 
X 

BenefiCik0i91  
Caza X Mínima 

Pesca X Abundante X 
Pesca en la ,;_91 X Abundante 

Motociclism ,  X Abundante X 
Jeeperes X Abundante X 

Talaje X Mínima en sector 
LM, Fuerte en 

sector Parcelas 
Visitantes sin 

control 
X Bastante en sector 

LV 
X 

Venta par X X 
LM = Laguna Malleco, LV = Laguna Verde 

Otras aclividades anexas: 
1 	_as actividades tradicionales (recolecta de plantas, frutos, leña ...) dentro el Parque casi no existen, todas son prohibidas 
excepto la recolecta de los piñones. 
2. Actualmente las actividades económicas no son importantes. Sin embargo, una Red de turismo se desarrolla con algunos 
echos del Complejo Malleco-Toihuaca. 

Esta actividad debar!a ser control:da con gula y no debería existir problemas con los visitantes: esta actividad puede ser un 
desarrollo positivo para valorizar el PNT 
3. Desde hace 8 aFss el consumo de leña dentro de: parque por 1 ,is guardaparques llega a unos 300-4C3m3 cada año, 

La publicidad de l s Termas de Tolhuaca se basa en la proximidad del PNT y en sus bellísimas vistas. Sus usuarios no 
respetan las reglas del PNT y provocan un impacto negativo (no pnan la entrada, aumentan los riesd.s de incendios, 
contaminación tc,), 
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E3.0V.2. c,1~.11  de rolaras( los beales 	Isules  

Las poblaCones que viven alrededor del PNT son muy reducidas lo que explica la casi ausencia de acciones realizadas por el PNT en 
cooperación con los interesados locales. 

embargo, existen Igunas personas con quien el PNT colabora: 

- actividades de educación ambiental con las comunas aledañas (Victoria y Curacautín) 

- principio de la Red de Turismo con los algunos vecinos 

Vill Bern rdo O Higgins donde existe un alojamiento confortable para los turistas 

Los vecinos del PNT: 

• Fundo Sr. Muro (ladera sur de la valle ~eco): 

Actualmente, arrienda su propiedad donde se desarrolla una actividad ganadera, pero puede estar interesado en acoger al público. 

• Familia Aveno (Parcela de San José): 
- 3art.:enece a a Red de turismo, pero tienen que mejorar las infraestructuras y el acceso p:Ira dar un adecuado ab;ar-nwtz-^ 
de los turistas. 

- Problema de control de sus animales introducidos en el sector del parque 

• Las termas de Tolhuaca: 

- Pertenece a la Red de turismo. 

- Propone el alojamiento lo as cerca del PNT. 
- Un parle de los visitantes de las Termas ingresan dentro el PNT sin pagar la entrada y sin sensibilización anterior. 

YO r l'ALETAS 
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totalidad de los visitantes viene con un objetí 
realmente un olojeTvo de ylsIlt y que los visit 
13% de los visit-antes vienen por alquilas horas 

e de Tsoirmolln y por una duración entre 4 y 5 días, Esto mu stra que el PNT representa 
mates vienen con objetivo de descubiir el parque y conocerlo Inlevalmsnls. En efec,tc, solo 

un di:, lo que signiSca que 87% entre ellos perrnooRen 	1 lonk- 410 

1 	1 	1 	) ))))))11P 1 , 1 01 ,P 1 1 1 1110101 11 111 	► 	00110 	 ► 	► 	1 

NAV. Awilda del! palio° 

Pubilloo actualotpuilobill 

L estaCella del 	res 	maasolffl ds somdds: 

o La entrad se cancea, como el camping 
o Las activldades prácticas en el parque son: 

o Pesca 
o Natación (cerca del Salto ~eco) 
o Excursionismo 
o IVIountain bike 
o Fotografía y observación de fauna, f ra y panorárnIca 
o Paseos en Bote (con su propio *te) 
o infrrmación educabl nal Ambiental 
o Camp:smo 

Los vlehltantes 

(DICK,_Estrategia de Desarrollo Turístico del Valle Ma.,eco - Tolhuaca: Babor ción y puesta en marcha de una metod•logia de integración de 
las ;isblaciones locales, 1999): 

Firsonencis del MIT: 

El PNT a e actualmente cerca de 1 700 personas anu lmente, princi mente de diciembre a marzo debida limliante de las condiciones 
climáticas y falta de infraestructuras de alojamiento. Este parque es el menos visitado de la región, con 1383 visitantes en 1971 y 1271 en 1998, 

El pera de los vtalltntes: 

t• 

Además, 84% del s visitantes vienen en familizi y 18% con amígos, o que indica que el lugar esta un área de recreación para familias Je 
buscan s bre t do tranquilidad y contacto con la naturaleza. 

La mayor parte de los visitantes son, Técnico: profesionales (7%) o profesionales (88%), o sea, gente que tiene una actividad y un salarlo fijo. 
Con esas estadísticas de ed y de nivel 	n educad '  podemos ya :i firmar, que el visitante del parque nacional es un-Apersona que tiene (al 
nivel de educación elevado y una edad superior a 30 alíes. 

9,  
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Las respuestas a atas preguntas abiertas sobre los puntos rol( :altivos muestran que: 
Los visitantes "lechan de menos" sobre todo la ausencia de algunas infraestructuras para 

ayer ca u tidad de barios, luz y electricidad... 
La ausencia de II ovilización para llegar la gente hacia el Parque. 
Se aprecia la ausencia de actividades educativas y recreativas. 

 

ejorar la comodidad: ausencia de agua caliente, 1111 

 

De la misma manera, se destacan los siguientes puntos positivos: 
Los visitantes otorgan muy 	ortante la limpieza de los bazos, duchas, lavadores 
Además, la acogí y atenciones de los guardaparques se percibe casi siempre, lo que indica que ellos otorgan un interés particular a la 
actividad. 

111111 

es,;uclantes 79preserar: sollo í 3k, 	 eSCIISC 	 e visitan el parque se relaciona con & dificil acceso 
y e: hecihe que iICF. esludantes geierajn , 	7,C1 	movil'IzacIón 

a gente que visita actualmente el 'CNT otorga mucho mas inril.‘ , rta7 - 1.,:. 	z-Lonceptos de «contacto con k nIturalezza », « seguridad » © 

« Irancuilidad » que al concepto de « comodidad » o « aventura ». Entonces, se debe c,udar al hecho que un mejoramiento del acceso para 
acoger la m yor cantid d de público podría causar molestia al visitante :Ictua y 	ert consecuencia la satisfacción de este Ni* de gente. 

Entonces, el proyecto deberá cuidar un ostado de « calldad pormanonto y total » para satisfacer a los visitantes, para la mantención de las 
infraestructuras co o para la acogida. 

Z1 
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E.V.2. Los  eberinentes  visitados (1(1 PHT1 las infraestructuras asocdadas 
(Anexo N° 17) 

Cuadro N°6:  Onfraestruc ras asockdas los elementos visitados +011 

Mententlos yialtados Frecuencia de 
vislanles 

Vles de acceso (sendero)) Infraesthucturas 2513111.1111 

Laguna M Iliaco fuerte Laguna Malle= Puentes, 2 sitios de pic-nic, 1 muelle, 1 Casa antigua, 2 
Casas guardaÍ•:Irques 

Laguna Verde fuerte La Culebra-Laguna: Verde Puentes, 1 mirador natural, cerco, 1 caseta de control 
Cascada La Culebra fuerte La Culebra 1 mirador 
Salo Malleco fuerte Laguna Malieco Par retes, 1 mirad•r, 2 sil' ,•s de picnic 
Lagunillas fuerte Mesacura-Lagunillas 4 mirador s naturales: N° 1, N° 2, el Roble, del Valle 
Cerro Amirillo medio Ilbsacura-Lagunillas-Carro 

A. 
idem 

Rio Malle= medio Administmcion-Culebra Puentes 
Chilpas débil Culebra-Chupas 
Banco 	Perez, 	Rió 
Pichimalleco 

débil Mesacura-Prado 18 

Alta cumbre/ Niblinto débil Mesacura-Niblinto Mirador N°2 
Fuentes: "Diagnostico del factor riesgo en PNT, 2001" 

La frecuencia del publico es casi solamente en peri. wo estiva:. Las infraestructuras son muy débiles. El ablarniento propuesto se limite a sitios 
de camping y no existe centro de visitantes. Hasta ahora, los sitios de camping son bastantes, pero podemos imaginar que con el mejoramiento 
de s accesos (Curacautin y Victoria), 1:1 cantidad de visitantes aumentará. 
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EV,3: Los elementos de comonlcmción con el punplico 

Elementos de comunicación dentro el PNT: 
- información permanente person lizada de los gua aparques con los visitantes 
- oferta entre 12 y 15 conferencias cada año para grupos de visitantes y colegios del sector 
- un sendero de interpretación a reinstalar 

un proyecto de señalitica a la Chilpa que esta interrumpido 
un folleto (trípticos) pi ntea un mapa del parque con e x41.licacicnes sobre las dif rentes actividades. 

- Trekking guiado 
No hay ningún centro de visitantes, solamente una oficina administrativa dentro la casa del Administrador 

El PNT ofrece un a o ,  oy del programa de educación ambiental mediante charla (conferencias y diapositivas) en las escue 
- n ;2) Comuna de Miel/cría: trabajan con 2 ascua' s, Escuel de Co y escuela de Rosario 
- en la comuna de Cur:lcautin : gracias al nuevo camino d ripio, comienza el contacto con escuelas 

P Ara este, e: Parque pone e disposición un guarda.parque que se moviliza en mote durante el día a cada escuela„ 
El parque tiene una comunicaci4n perm:nernte con oficinas de turismo comunales de Curacautin. 

s locales: 

La estrat gia de comunicaci n es muy limitada debido a la dificultad de vía de acceso. Hoy día la nueva carretera que va a Curacautin permitirá 
desarrollar el contacto. La Red de Turismo ha creado un sito web www.malleco tolhu ca.cl que ofrece excursi•nes al E. :,irgue pero actualmente 
la Red no esta en funcionamiento. No existe ningún tour de turismo propuesto por el PNT. 

En conclusión, en este tema las carencias son muchas, no se cuent con infraestructura adecuada para actividades permanentes de educacon 
Ambiental y al personal n cuenta con capacitación F. 	tal efecto. 

IFORTALIZZAS 

> tuena acogida y atenciones de los guardaparques 
• Buen mantenimiento de las infraestructuras 
• Fidelidad de les visitantes 
• Mejoramiento de las vías de acceso 

DIEBTril: -  
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:212cientos 
:.as actividades educativas y recreativas 
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e,IPITE EVALuxcuom DEL VALOR P.A7kIMOKAL 

segunda etapa del procedimiento de instalación de un pl n de manejo del parque, consiste en analizar los datos para mostrar lo que 
confiere al parque o al sector su valor patrimonial. Este patrimonio está constituido por un patrimonio natural y cultural. 

rolo Evakateión dleD pattiunonio natural del  

La /avala.' d'ion del 

 

trimonio natural se realizará en dos etapas ¡F:1 

   

-La primera etapa: consiste en determinar las especies vegetales y animales del parque consideradas co o "Importantes", para 
esto se evaluará cada especie según criterios biológicos o sociales. Luego de haber determinado estas especies, se determinará 
finalmers, sus vu1nerabilidades estudiando el estado de las poblaciones y sus lugares, 
-La segunda etapa consiste en reubicar este patrimonio natural a nivel regional y nacional, con el fin de delimitar las prioridades 
de gestión. Para esto nos apoyaremos en criterios más subjetivos como la riqueza específica o responsabilidad del parque en 
cuanto a la preservación de una especie. Este análisis debe llevar a la elaboración de un mapa que !localice las prioridade=s de 
gestión ligados la conservación de este patria)) nio natural. 

Evalluacihn del Záltimonho anirna1~  
C.1.1.1. Determinación de especies animales y vegetales importantes 

El equipo de gestión no puede tomar en cuenta en la Mas 'ración de su plan de gestión todas s especies catalogadas en el parque. Por lo 
tanto, hay que seleccionar con la ayuda de criterios biológicos, sociales y de vulnerabilidad, las especies que se consideran importantes y que 
serán objete de estudie y de medida de gestión. 

• Intwés blodc5glea 

Los criterios biológicos apartan las especies que están amenazadas a nivel regional, nacional e internacional (Libro rojo de la Flora Terrestre de 
CONAF, 1989). 

• in r& zocial 

Los criterios sociales están ligados al vabr emblemático, económico, cultural y de referencia para la comunidad científica de especies 
clasificadas. 

• VulnerablOidad 

aa evaluación de la vulnerabillide ieibe mnsidenw 	 aspecbs: 
- Abundancia de as esp,:cies vegetales: apoyarse en la cantidad d 9 arzsias de muesire© de inventario donde á especie ue 

observada. 

- Amenazas. Es importante conocer, si a especie que se busca proteger puede estar afectada por un agente externo. Este 
factor puede ser, por ejemplo, la competencia con otra especie o :ctividad humana. 

- Dinámica de la población. 
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CA. .1.1 	llora 

Sobre las 200 especies encontradas ( ESTAY, 2000), el PNT presenta 22 especies que parecen importantes (Anexo N° 24) cuyas 9 t erren un 
problema de conservación y más d 31 son ende :micas del Sur de la Cordillera. 
Esta selección se hizo con la bibliografía y e apoyo de C. Ramírez lo que permitá evaluar as especies a bale de sus 3 criterios (interés 
biológico, interés social y vulnerabilidad). 

Según este primer borrador de evaluación ninguna especie importante parece sufrir -  una amenaza considerable en el PNT. A nivel del Parque, 
regional y nacional, 3 especies son consideradas como escasas: Austrocedrus chilensis, Eucryphia glutinosa, y Isoetes Savatieri. 

Esta preevaluación de las especies importantes permite sacar conclusiones para objetivos de gest:* 

C11.1.2. La Fauna 

El Anexo N° 25 plantea las especies del PNT y sus características. 

n y para la zonificación del PNT. 

 

Se registraron 31 especies con problemas de conservación (Figueroa, 2 000): 
- 3 especies de Anfibios 

7 especies d = Reptiles 

11 especies de Aves: 1 especie de bosque, 4 especies de rapaces y 6 especies de aves acuáticas 
- 10 especies de mamíferos. 3 roedores y marsupiales, 1 especie de cervidos (Pudu), 6 especies de carnívoros. 

0.0.1.2. Determinad n de hábitats necesarios a los ciclos de vida de especies imbollantes 

 

Si una especie i portante se encuentra en un mismo medio, se 1e considera =me su hábitat natural, Para protegerla, la mejor estrategia es 
preservar su hábitat. La ripiljeZEI die éste será función del número de especies a proteger. 

1., 	VfflOomoión de Ilas Comunidades VegetaOss 

Los hábit,its serán valorados mediante 1 s siguientes criterios (Núñez, 2000): 
Riqueza florlstica 
Distintividad gererai (según la proporción de especies característIcas y especies acw -:bañantes) 
Grado de consetivac" h (cantidad de especies con problema de conservación en el hábil:at) 

El estudie litosocioi4lico del PNIT (ESTAY, 2000) permitió identificar y mapear las 22 especies l:'71ortantes en tos correspondientes 
hábitats. A rtir de esto y del conocimiento de Ramírez C,(Doctor i;otánlca, Universidad de Valdivia), Benoit I. (CONAF, Santi:ig ) y 

R,(Úniversidad de Cnile, Santiago), se elaboró una primera evaluación. 
* .I 
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A continuación, el cuadro N° 7 resume bs resultados. 

Cuadro  N° 7:  Hábitats de Oas espeodes egetales importgntes 

Espeofies importantes HáblIges Conservgelán del hgbigat 

Araucana araucana 

Mont: no superior: 

- Araucark pura (excepto algunos CdIgues y Lengas) 

- Araucana mixta con Cdigue y Lenga 

No tiene problemas de preseTvación 

Austrocedrus chilensis 
Pa!te baja de ladera en estado de regeneración (incendio). 

Estación N° 3 y otros no conocidas 

Tip 	forestal inexistente en el PNT pero bastante 

abundante en Chile 

Berberís Monfana 
Est. N° 8: bastante común en el PNT 

Est NI° 13: ,poco represent:id: en el PNT 
No requieren una preserv:ci n particular 

Blechnum blechnoides 
Se ubica en Ila pan:e bastante baja del PNT (colirio y 

montano inferior) pero no requi re un sitio particular 
No requieren una preservaci n particular 

Ceitha apendicuiata 
Est. N° 11: especie 0,118 se encuentra en arroyo de agua 

corriente, hábitat muy restringido 
Hábitat a estudiar 

Cynanchum nummularifolium Est. N° 6 No requieren una preservación particular 

Drymis winteri 
Est.N° 3 y 7: común en el PNT 

Raulf / Roble / Coligue 

Asociación característica del PNT, No requiere una 

preserva-len pa  rticular 

EuorypOdg gkellayes2 

Est, N°8 y 10: Mont ;in° inferior de ladera e de altas 

cumbres con 1s ssque caducifolio anda. Común en el PNT 

Se encuentra a las orillas de ríos, dentro las rocas 

S@ @ncusrnitai @r solgr-:enc;::e Y llugairse @rm si PNT, 

2 proWerocaslos Bosques son una rügueza de0 

PIIIrc 

GeUM magellanica 
Est. N° 12: especie due se encuentra en arreye de agua 

corriente, hábitat rnuy restringido 
Habita a estudiar: 

Gavulna avellana 
Est. N° 3 y 4: Colino de ladera con bosque caducifolio y 

laurifelio (renovales despur:s incendio) Bastante común 
No requieren una pres° rvación. particular 

Osados SIV2gbd Est.N° 5: matorral de flirre pero el uso de suele define la Esítudío y pueservgoibn g poner se en marcha 
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tánica, Universidad : s 

zona como la única pradera. Sitio único 

Planta acuática, sumergida en agua muy limpia 

Lapageria rosea Est. N° 4 principalmente (oscuros y humedad) No requieren una preservación particular 

Laureliopsisa philippiana 
Se ubica en la parte baja del PNT (colino) pero no requiere 

un sitio particular 
No requieren un ,:; preseivación particular 

Lophosoria quadripinnata No requiere una estacz5r: particular El estatuto del PNT es bastante para su protección 

Myoschilos oblonga No requiere una estación particular, muy común en e PNT No requieren una preservación particular 

Nothofagus alpina No requiere estación callicul:ir, muy común en el PN. i ida. 

toril  myrtyidaw. 

Se ubica en la parte arriba del PNT (montan•inferior y 

superior), 

no requiere una estaci ' ni forestal ca 	ular cero crece 

solamente sobre rocas de los Andes de las IX y VIii 

Región. 

El estatuto del] IPNT7 as bastante para su protección 

Persea lingue 
Est. N° 4: colino de ladera con bosque caducifolio y 

laurifolio 
idem 

Rodophiala andina Est. N° 8: estación : m:s representada en el PNT El estatuto dei ?NT es bastante para su pralecclói7 

Falta de conocimiento sobre: 
Los distintos hábitats que existen en Chile y sus e luaciones 
L s hábitats no forestales del PNT. 

Tal motivo no permite evaluar re: Imente la riqueza de les hábitats del PNT. Sin embargo, según C. Ramírez (doct r de 
Austral de Chile, Valdivla) lls] wilvi®11 ~50 ,12. es lbastsint® dmooreanttg. 

El precisa que la superficie importante de los bosques con Eucnyphia glutinosa, los matorrales de Ñirre y el hábitats de la Laguna 
4-11rácter jinico y loo.. 

2. Itunk zlIvezer® 

Según el estudio de Figueroa (20C1), se dise los sitios cus requieren las especies animales importantes (Anexo N° 24). 

Existen 2 medloambientes que cogen en forma sigruificat a la fauna: 
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- Araucarias — Longa — NIrre (parte atta): presenta un medio abierto. Se encuentra una diversidac especifica baja pero muy 
naracf:ers11,7,,E con 	e Tr S Carn N'O 7',1t Lechuzas, Lagartija 

- Coligue — Laur&lf•lia (parle abajc): presenta una diversidad imp rtantc. Se encuentran Monitor,: 
Guiñas, Lauchas a '•.rícolas 

En lugares con concurrencia del publico más fuerte (Salto Malieco, sendero AdminIstr ción I Culebra), se encuentra la más baja frecuencia 
ele carnlvoros, contrari• ,  de la parte alta (Mesacura, Senderos Lagunilias). 

Falta: Un análisis del estudio pendiente d R. Figueroa. 
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Evallua~lobal del  _batirlhinunko) natr rra, del P% ti 

La evaluación global de la riqueza de. PNT debe mostrar las prioridades de con.sermación del parque "a nivel nacional" e internacional. Esto 
ayud rá =0 gestor a formular los objetivos del plan de manejo. Esta evaluación recae en criterios llamados cualitativos y en el posicionamiento 
del PNT "a nivel nacional". 

C.l.2.1. Criterios calificativos de evaluación 

Estos criterios llamados cualitativos, los que por definición son difíciles de medir, permitir 

 

n comprender mejor el interés que existe por PUL .11 

 

OrrIgrinalldad: ,'_os bosques nativos del PNT se encuentran en otros lugares, lo que no les nace únicos. Sin embargo, s gún C. Rarnirez, 
existen 3 hábitats poco conocidos, por lo tanto originales: 

Bosques con Eucryphia glutinosa: Es muy raro encontrar una superficie tan amplia de este ti•• de bosque. 

Mat rraG de Ñirre: Debe estar en condiciones climáticas o físicas (suelo muy primitivo) que crean formaciones vegetales 
donde se encuentra normalmente un tip•de matorral de Lena. 

- Especies vegetales acuáticas y palustres (Cyperacees) muy t!picas del lugar en la orilla de la Laguna Maneo° 

potencial: La protección del PNT contra explotación e incendios, permite la regeneración del bosque. Además, esta dinámica 
desarrolla el reg so de los animales. La presencia del bosque secundario con arboles :intiguos y la Quila, permite la presencia de especies 
andin s que son especies llaves en ciclos ecosistemas por ejemplo: Mono del monte, Laucha... 

Ataclvo Intrinseco: El PNT se ubica en un sector casi sin población. Poco conocido, y difícil de acceso, lo cual define su carácter 
autóctono. 

Además, el PNT tiene también un carácter ~Ice a causa de la presencia de distintos paisajes en una tamaña chica: 2 lagunas, ti••e 
forestales muy distintos, partidas de altas cumbres pan•rámicas y un carácter andino de la IX Región lAraucarlas). Particularmente, 
las 2 lagunas y el Salto Malle= que crean el gran interés turístico del PNT 

C.I.2.2. Posict;n del PNT a nivel regi nal y nacional 

El parque no es una entidad aislada, es dependiente del plan funcional de z 
importante analizar el rol del parque <n un medio ambiente global. 

 

nas situadas en e: exterior de su perímetro (cuenca-ladera.,.), Es • 

 

A nlve: blogeoggáiNco ;  el PNT se ubica en una zona de transición entre e[ reino floristico neotropical y el reino antártico (Diels & Mattick 1958). 
Aquello po.•ue, incluye una important reserva d® bosques caducdhOlos andinos (Araucaria, Nothofegus sp.) que en el hemisferio Sur sólo se 
encuentran en Chile, entre los 37 y 41° de Let. Sur (Walter, 197C). A escala internacional, el porcentaje de endl-mismo de las especies fioristfcas 
y faunisiticas del PKT es muy alto, sea una idea global de prioridades de conservación de especies animales y vegetales consideradas como 
importantes. 
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El PN se ubica en la red de áreas protegidas ,  que protegen bosques n tivos andinos de la cordillera, La novena región de la Araucania, tiene 
13 áreas silvestres protegid:s, que se desglosar en 5 parques nacionales, 2 monumentos naturales y e reserv s nacionales, que en total 
abarcar 314.979 Ha (9.3% de la superficie regional) (Las áreas silvestres protegidas del estado de la /X región de la Araucanía, 1996). El PNT 
se ubica entre la Reserva Nacion ;11 Raleo al Norte (Volcán Callaqui) y la Reserva Nacional Nalcas al Sur (Volcán Lonquimay). Entre I s 3 áreas 
protegidas, no existe mas un corredor ecolítlico continuo. 
Sin embaslo, el PNT con la RFIVl formar un conjuro de 8[070X.'71darnente 23 000 Ha que permite ser un reargio para las especies sindinas_ 
El PINT present un territorio demasiado pequei5o para el Puma pero grande a su vez para el Zorro que, constantemente es también por 
campesinos. 

El ic4sque nativo chileno es único "a nivel internaci _ nal". Sin embal 	su explotación todavía se realiza sir una preocupación de regeneración a 
IzIrgo plazo. En este contexto el PNT es de una importancia considerable dentro de la Red de Áreas Protegidas, 

En conclusión, el PKT tiene 	importancia "al nivel internacional" por su iriguexa endámica de los medios ambientales andinos de la 
Araucania. Además, "e nivel regional", el %TÍ presenla un refugio ere las especies con ppo'obbemas de conservación y continuidad 
dentro,  de De red de áreas protegidas. La comparación entre le riqueza loristica o Niunistica con otras Arees [protegidas, es clic cill 
porque existen pocos estudios iguales en las otras ASP (Áreas Silvestres, Protegidas). 

C 2.3. Determinación de zona de ::"ÉG7lál, neo' 

A parte de la evaluación de la flora, la fauna y les ilábbss, ha sido definida la repartición de la riqueza de la biodiversidad del PNT(Anexo N° 18). 
Las zonas de interés ecológico muy fuerte =responden a los sectores donde la concentraci4n de especies y hábitats mpor/antes as la mas 
alta. Al contraríe, las zonas de interés débil tienen, una cantidad mas baja de estos parámetros. Sin embargo, las estudios y sus evaluaciones 
actu les ro permiten fijar un numero conciso de especies o hábitats importantes por cada tipo de zonas. 

Co.2.4. Los riesgos natu 

 

les que amenazan este patrimonio 11 

 

No existe ningún evaluación de los riesgos naturales pero los incendios parecen ser los mas preocupantes. 
En base a est*, se realizará la supel sición de 3 coberturas digitales: 

- mapa de los riesgos naturales (Anexo N° 16), 
- mapa de I: :cogida de publico (Anexo N° 17) y 
- mapa de los interés ecolágicms (Anexo N° 16) 

corte 	este mapa (Anexo N° 19), se 	lelenifficar las zonas pl riarlas de luchas que se ubican alrededor de la Laguna 	,eco 
a. sendero Administración- La Culebra : 

C.00, Evaluación de -num paissdes y del patrimonio cultural 

cultural se hará en 2 etapas: 140 La evaluación de lugares, paisajes y patrimon 
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o La primera etapa: consiste en determinar cuales son los lugares, los paisajes y los e/ementos del patri onio natural del PNT que pi:.: 
interesar al público. Para cada lugar potencialmente de interés se determinará: 

Identldad: determina que es 1 que hace que sea interesante a !os ojos de los eperbs, 
Legdhülidad: se busca conocer si el elemento es fácilmente entendido , •r el público, 
Atracejyo: se plantea su originalidad, escasez, y valor simbólico. 

o La segund etapa consiste en determinar el impacto del público y el estado de las vías de acceso. Para cada uno de esos lugares, se 
asegura que su intervención no produzca perjuicios y que no ponga en peligro una especie u otro que se busca a proteger. 

C.011.1. Elementos dl 5n oPírós  con efiluenche de clielico 

C..1.1.1. Estado y vulnerabilid:1•4 
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Cuadro IV% G./valuación de los impactos hurnainls soles Dos elomanfos de inflarás Itir5stIm 
Nota: 

No preocupante, poco preocupante, 4.+ preocupante, -1-1-1 muy preocupante, Sll = Sin información 
*LAC (Limites de Cambio Ace t ble , ver Anexo N° 26 

Ellegmentes 
visitados 

Esta 

d©  
++ 

Degradación 
Fraglidad potemcW 

1Pantanos dentro de ensenadas a la orilla de É 
laguna: destrucción de la rnicrofauna, anfibios, 
flora acuática 
2.Sedimentación y calidad del agua 

1 Aldo al publicó  
1.Contaminación del rtc; por aguas 
sentidas y letrinas del camping 

2.Deterio de los recursos de flora y 
fauna se debe a la pesca de orilla 

Otros tipos  
1.pisotc-• y acumulación de 
excrementes de vacas 

2.los perros cazan 

Laguna Malleco 

Laguna Verde + 1Pertu *ación de la fauna y pisoteo 
de la flor encia del 
público 

2.Ingreso de pescadwes (sin 	ser 
controlados) desde las Termas de 
Tolhuaca 

No 

• 

11. Flora, fauna y de medio acuática 
2.Mirador 	natural 	con 	pequeños 	saltillos, 	sin 
protección provocando un factor de riesgo de 
accidente 

Cascada 	La 
Culebra 

o No No Saliente de altura erosionable 

Salto Malleco O SI No SI 
Desagüe Laguna 
Malleco 

O SI No SI 

Lagunillas O No No Pisot o y polución del agua 
Rió Malleco ++ 1.Conliaminackb del río para aguas 

servidas y letrinas del camping 
2. El deterioro de los recursos de 
flora y fauna se debe a la pesca de 
orilla 
3.Peligro de incendio por pescadores 
furtivos 

Plso'.:ed y acumulación de 
exdrament s de vacas 

1.Micro faLia, anfibios, flora acuática 
1 2.calidat del agua 

Alta cumbre con 
Araucanas 

C Vu H71-raP e a nivel Nacional !Nc SI 

Mirador 	de 
Mesacura N° 1 

O No Nc No 

Mirador 	de 
Mesacura N° 2 

O No No No 

Mirador el Roble O No No No 
Mirador del Valle O N. No No 
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Mirado' desagüu O No 
de Laguna Verde 

      

      

 

Actualmente, la concurnrencia del turismo no naTece modificar mucho los irCcursos naturralies a excepción die 

 

 

Calidad del a a del Ríz 	(Arca de Ca 111-119 mg), 

   

 

Frecuencia de carnívoros en área de afluencia importante (Salto Malleco y camino entre Administración y La Culebra) 

 

 

Sin embargo, el. mejoramiento de las vías de acceso debería aumentar la frecuencia del público en el PNT. Razón por la cual, los objetivos 

deben proponer un estudio de Capacidad de Carga que permita evaluar la condición de cada lugar y frecuencia de visitantes. Se precisará si ésta 

frecuencia pone en peligro el elemento y si es necesario restringirla. Aquel estudio se puede basar sobre la metodología de LAC ( Limite de 

Cambio Aceptable). 
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C.11.1.2. Accesibilidad 
Anexo N° 5 

Se busca determinar s degradaciones del patrimonio del PNT, gener das por los visitantes 	acceder a un sitio. S 
degradaciones son importantes, se precisará si el acceso al lugar debe estar reglar7ontade e si se debe buscar otro acceso. 

Cuadro bld10: EvslOufficdón do los sondoros 

Nombre do0 
sendero 

Lcongiritud 
lents.) 

Estado 2ogradadón en cH modo 
ambiento 

Infraostbructuras Erosión Sodla011ación 

Adm.-Lagunillas 12 000 reguar O No 3 Miradores Dr '-' Débil 

Adm.- 

Laguna Malleco- 

Salto Malleco 

2 000 bueno O 
IPuentes de madera, 

Area de picnic 
Déti. Medio 

Casa de control- 

La Culebra 
1150 0 No 

Puente 

1 Mirador 
'-)111::'• Débil 

La Culebra-

Laguna Verte 
- 

;';.0 No O No Jáb. Débil 

Adm.-Lai Cubbra e ©©© ++ 

Phseb© 	 y 
acumuOacdón 	do 
excreunontos do vacas Bastants nálgi[ 

CO:1M111 	SOC`bs 	L 

Maleco 
1 500 !bueno O Ne 

24 Sitios de 

camping 

Puente 

í_71é .:::," :V.8 ,ZZ. 

Nota: O No preocupante, -1- poco preocupante, ++ preocupante, '1-4'4' muy preocupante. 
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els:Jado ce los sendepos es Idu no, excepto entre la Aemlnistracior, y La 	debido princ1palmente de la in .:roducclon de vacunos. Sin 
embargo, en los senderos falta señalización (paneles de sensibilización y letreros de dirección). 

Ellemontos de Interés con i, oca &Menda del lubleo 

C.I1.2.1. Estado y vulnerabilidad  

La utnzaciór de un lugar para el público, puede llevar a su legrad ción y a veces a su desaparición. Se necesita un estudio para conocer lo que 
puede ser visitado por el pública 

Qukdiro  011  E alf.ulülór da los punflos afinctivos pm: el público frecusinle y ocasional 

Pu.Mos sitract5vos 'Estado FrIgHidad pothowda0 
Degir2d2e9ón 

palgre501 debádo sil publIco aillual 

Cerro Amarillo O Erosión? 
Al parecer no es frágil 

Aumento de la erosión Ne 

Tránsito 	por la alta 
cumbre entre Cerro 
Amarillo y L. Verde 

0 1.Presencia de vegas 
2. Especies 	escasas: 	Cynanchum 	num , 
Dysopsis gi., Myoschilos ob., Geum mag., 
Grites my. (RN), Araucarias (VN) 

1.Modificación del medio con 1 creación de un 
sendero 
2.Perturbación de la fauna 

No 

Mirador La Mona O Sin información N . 

Eventual 	sitio 	de 
casas indígenas 

3 1.Fragilidad del medio ambie7Y:e No 

Reste s 
arqueológicos 

+ Fragilidad del medio ambiente No 

Sendero indígena + 1.Fragilidad del r Medio ambiente 
2.Riesgo de perder la posibilidad de revalorizar 
lo 

No 

Nota: O No preocupante, + poco preocupante, ++ preocupante, +++ muy preocupante. 
*LAC (Limites de Camb"•Aceptable), ver Anexo N° Protocolo de la metodología LAC en el PNT 

C. 2.2. Accesibilidad 

Creación de un nuevo sende Tránsito por la alta C,L., :71^7e, entre Cerro Amarillo y Laguna Verde ver el cuadro N°12 
Evaluación de los senderos 
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Camdr©11°12: Vvliulellr. de lee senderres 

Wlembrre III 

zsndero 

Longleud 

InIll 
Eso 

Degradmeión en el meollo 

simbients 
Inlagslucturleil Eo'osihn So51alción 

d Tr", .. -Los fierros-

arcas San José 
14 000 malo No nada Débil No 

esacuira-Lz 

ona- 

arcelas San José 

nuevo 

1 Riesgo de perturbackn de 
la fauna 

.Aumento do riesgo de 

incendio 

3.Perturbación de la 

regeneración: introducción 

v:Icunos en forma ilegal 

;)da 

Erosi n potencial debido 

a la creación del sondes 

(pendiente fuerte) 

!No 

dm.- esacura 6 000 raga :Ir No 2 miradores Débil Débil 

esacura- 

cado 18 
9 000 

Malo de 

Mesael,:ra a: 

Río 

Pichimalleco 

Regular 

después 

1,Perturbachrn de 4a 
regeneractn: :ntroduccisn 
vacunos en forma ilegal 
2.ftesg;c de incendlcs 

nada Délbi No 

a Culebra- 

hilpas 
reguSar 

1.Rannoneo durante el 
transito desde y hacia 
Villucura con ar- de 
anmales 
2. Riesgo do :ncendlos 

nada 
Suelo altamente 

erosionado 
No 

esacura-Niblinto 1 .9 303 regar Riesgo da .ncerdlos 	 nada 
Erosión a causa de la. 

nieve 
Débil 

El trimonio cultural queda sub valorizada al:nue su riqueza probablemente es valiosa. 
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trti 

- Fortalezas 

- Debilidades 
- Estudios que fal 

1 

Síntesis general y zonificación 
C.110.1. Síntesis 

Cuadro N°  l3: Organización del pian de Man* 

iagnosl- Lr, 

Fvaluación 	1 

Objetivo generales <=> Obletivos as, mades a Parques 

Primer toles cor comi.1 - é 
consultivo 

Objetivos de "anejo 
Nuevo Pian de Mane ji 

cop000soonananncencirin000moou u JUu0000111M0001:112131:1000 

Zonificación 

Plan de Manejo 
Objetivos especlf icos 

und© taller c n 
comité, consultivo 

Obras 
Plan oDerativc 

5 arlos 

5 años 
o 
#. L

3  

Pan de ge.e:án 

Plan de gestión 2 

) 

Pian de gestión 3 
o 

ooDocoonononnnmooDooacluwuwz000000000an0000muT 

6. 

Síntesis 
	JL 	 



Ei 	tiena 	caaaater único, se p ntea un sitio típicamente de la precordiliera de la Araucanía. La presencia de bosques nativos con una 
distribución aititudinai, de 2 Lagunas, de Lagunillas y de una tol •grafía variable, lo presenta como autóctono y de gran valor paisajísticos. 

Según C. Ramírez (doctor de 3olánica, Universidad Austral de Chile, Valdivia) y R. Figueroa (Doctor de Fauna silvestre, Universidad d 
Osorno), la riqueza lec:lógica ss hasC.Lan9e imporlante. Existen iniábi<riats ferest: les que parecen únicos (Laguna Malleco, turberas...) y 
merecen un estudie míls cone:sea el cual se limita al uso de suelo. Su tamaño pequeña limita su capacidad de protección mamíferos de 
gran territorio como el Puma, pero se compens:i por su contigüidad a la Rese:rv .-j Forestal Malleco y a una zona de Amortiguación alrededor 
de éstos. 

Su aislamiento non escasa presencia de vecinos puede explicar su conservación natural p=ro también la aparente pobreza de su •-:4trimonic 
culturn Adernála hay iuns van @SORSISz de 851 odios y detoe angrovaapaqueológicos en le zona. Sin embargo, hubieron algunos 
habanos interesantes encontrados en PNT, cae muestran una susceptible ocupación inclicena en el pasado y por lo tanto un potencial 
arqueológico aún no descubierto: 

A nivel de acogida al público, el PNT es el parque menos visitadlc de la región. Hasta :hora su accesibilidad fue muy dificil pero e. 
m joramiento del s vills de acceso debería fomentar su desarrollo turístico, ya que su :Itractivo turístico tiene las facult des decuadas: ';) 

carácter salvaje, variabilidad de los paisajes, nanas y extensión pequeña que concentre los puntos atractivos per Riendo excursiones 
diarias: 

Actualmente, el deterioro del medio ambiente se ve afectado principalmente, F.• , 1» la llar,. • uccióri de vacas de los vecinos, de la 
7,1 parentemente rápida sedimentación de la Laguna Malleco y de la polución del Río Malle= el agua seuvida percolada desde de los 
siil s de camping. Ei impacto actual del turismo aún es débil pero el posible desarrollo de éste podría aumentar muy rápidamente el 
deteriore del Parque. El desarrollo turístico alrededor de la Laguna Malleco concentra casi todos los alojamientos, las infraestructuras, los 
guarda parques y la mayoría de los visitantes mar lo que este esp:cie parece alcanzadla máxima acogida público 
Por ese, los objetivos de gestión previstos para las arcones de les próximos 15 años, se deben orientar a: 

- La zonificación y su seguimiento (,poner en marcha un estudio de la capacidad de carga según la met 
un desalado sustentable 

 

oiogía LA„C.) para *4! 

 

- Si prevemos el aumento previsto de la concurrencia turística , se destacan 2 tipos de turismo: el turismo balneario que ya 
existe y un nueve tipo de turismo que es el ecoturismo 

realización de los estudios oue fallan com camilla sobre la Laguna y el Río ~eco  para resolver es il;rol liennas 
sedimentaci:a y contaminación. 
- a presea/ ciór de hálbilats o de especies particulares 

C-0.2 Definición de Obletlyoz de Mane» e M'eco place  
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?ara determinar los obj tivos generales a o: rgo plazo del Plan de Manejo del PNT, se debe confrontar los principales resultados del estudio 
descriptivo y de ewluación a los objetivos de manejo genéricos de los Parques Nacionales Chilenos. 

En = l PNT, la principal meta es de as gurar bi protección de los recursos naturales con el aumento de la acogida al publico mediant la 
Zonificación. Además, asociado a esta tema, el PNT debe abrirse al Complejo Malleco-Tolhuana y a su Zona de Amortiguación. 

Por eso, los objetivos de manejo a largo plazo planteados en el PNT son los siguientes: 

1 Asegurar la Biodiversidad Biológica del PNT pr teglendo los hábitals y :las especi s vulnerables, favoreciendo la recuperación n ural del 
bosque degradado (medios :Imblentales forestales, praderas, farellones, acuáticos y humedales) 

2. Asociar proteccl;n del patrimonio natural y paisaje a k 
	

lorizacIón del pat rimonio eullura 

3. Privilegiar un ecoturismo y mantener el actual turismo balneario repatdos de manera equilibrada en las zonas de Recreación Exlenslva y 
C hcentrada y en la Zona de Ami rtiguación 

4. integrar las comunidades locales 

5. Atenuar las fuentes contaminadoras y riesgos que amenazan el PNT 

C.010.3 Zonllesedóin 
(Anexo N° 20) 

La zonificación se basa en la distribución e 1m rtancia. de 1 s valores naturales y culturales que deben ser protegid*s o rehabilitados. En el 
marco de 'os procesos de planifeación y orden:ición, se debe fijar •bjetivos y reglas de usos para cada zona. Los objetivos que se p ntearan 
en la Parte D se derivan de aquella zonificaci4n. 
No es un proceso irreversible. Podrá evolucionar o ser más conciso con el progreso de los estudios y datos nuevos (datas sobre los recursos 
naturales, cultur: les o con el desancilo turístico del PNT). l  zonfficación es una nerramienta de gestión adapteb:e. 

A parte del cruzamiento de los 3 manas linterés ecológlcol Zonas de riesgos/ Acogida al pub inc) y según e tipologia de zonificación de INMez 
E.(l4Mét di para la planificación del mane¡* de unidades del sistema nacional. de áreas silvestres protegidas del estado'', 2000), se definieron 4 
tipos de zonas: 

Zona de Preservación Estricta 
Zona de Reconstitución del medica ..,lente 
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Zona de Recreación Concentrada 
- Zona de Recreación Extensiva 

• 2OODS1   POSIGUVOCll 6DE EsIlege Zona con ecosistemas cuya relevancia de sus componentes (valor natural o paisajístico), exige 
el máximo de restricción a uso, y por lo tanto destinada a mantener las condiciones originales o naturales preexistentes. 

Se crean 3 zonas de preservación estricta a partir te las zonas cuyo interés ecológico es muy fuerte y la acogida al público es aún débil: 

- IPE1: su limite Oeste se ubica a 20nnts: a la orilla Este del sendero que va desde la Administración hacia las Lagunillas > 
 después sigue hasta arriba del nacimiento dei estero. Su limite Este pasa a 2C mts. al Este del estero hasta la , jlie baja de la 

ladera (sector Colomahuida). 	sigue a 500 mts al Norte de la rivera del Rld Maneen hasta la administración. 

- PIE2: Se ubica en la parte Sudoeste de Mesadura alrededor del nacimiento de un afluente del Río Malleco y hasta la parte 
arriba de la ladera Sur del Cerro 

- PE3: Zona chica que se ubiw al borde Sudoeste de la Laguna Mallado. 

Objelvo general prioritario de geedón1 Conservkción de 0e Ehodive[rstidsld 

• Zonffl de Re@onsgfgewilán dell finedllomenbffenee:  Zona en la cual se requieren intervenciones para erradicar procesos indeseables 
(introducción de vacas) destinadas a rehabilitar degradaciones artificiales pasadas. 

Se diseña una zona ubicada en la parte Oeste del PNT donde el sque está en un estado de ren val a causa de incendios, past reo y 
expl•tadiones de :Idera. 
Prioridad de los orlad es generreOes de gestlhn: 

Objetivo pirinedgmb Restsmución de 02 Coloddvetreidad 

Objetivo gsoded©: Eduesiedón ~erutad 

• Zwffl de ~reklidón ConcsntrffloYm:  Zona que por sus méritos se orienta a satisfacer objetivos recreativos intensivo, tales como 
camping, picnic, actividad náutica, u otras que requieran de instalaciones especiales en G/ lugar. 

So ubican en un lugar t. a 7:: ,5 .7'és noclégx) Im**rtente, pero con la presencia actual e futuras 	estructuras: 
Se delimite 2 zonas de Recreación Concentrada: 

- RC1: Se ubica alrededor de la Lagun:IMalleco, pasa a 100 mts al Norte de las casas de los guardaparques, de la Bodega 
y de la guardería del adminStrador hasta 100 mts al Esta de los sitios de camping por grupos. :_uago sigue en dirección Sur 
hasta el Río Mallado. El limite Sur sigue e Río Malleoo hasta 50 mis al Oeste del ultimo sitios de camping_ 

RC2: Se ubica en la pradera Cobniahuida. 
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Prioridad de los objetivos de gestaión: 

1. 	Obb tuvo prioritario: Acogida público 

20 	Objetivo asociado; Educación ambienW 

3. 	Objetfivo asociado: Comer :ación de lla biodjversidal 

Z0010 de Recrewión ExIgnsfive:  Zona que por sus méritos se orienta a satisfacer objetivos recreativos, pero que dadas las 
restricciones del medio, estos solo pueden ser de carácter extensivo, tales como excursionismo, senderismo, contemplación..., es decir 
que no requieran de instalaciones ni uso significativo de recursos del medio físico. 

El resto d PNT forma la zona de Recreación Extensiva con una riqueza del patrimonio natural fuerte y I = presencia de la mayoría de los 
senderos utilizados r los visihntes. II 

Prioridad de Oos oblietivos de gestión: 

1. 	Oloydive priwitardo; Educkcic5n ambiental 

20 	Obilegive asociado: Conservación de la biodiversidad 
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PARTE Le): DIEFNOCIN l OBJEV1VOS ESPIECWOCOS Y OBRA 

De los Objetivos de Manejo deriv n los Olelivos EspellíMees del Pan de Manejo. Luego, teniendo en cuenta los factores que tienen una 
incidencia en I.s objetivos específicos, se debe elaborar las Orem a desarrollar en los 15 años del Plan de manejo. 

DI Los 1 01Wet ves del PlT 

Cada estudio futuro debe cont e ner una parte final que propone operaciones concretas de gestión que permitan el mejoramiento del plan de 
Manejo. 
Cada construcción de infraestructura debe necesitar un estudio de antemano del siti para evitar la desaparición de un hábitat o de una especie: 

Ob'elve de mansio 	Oargip 	11 Ase urdir D i bledlyerslldad  hdelbliba dell pMT j rot ats 	las especies y 
ffayeireelleadc ,  Da llseccusperaellón PUSIIBM!  de tesq le LeTedlles angallealailes  trarestkalles, jpwaderas, Ilarrellllones R   acuktles   y 
hullelledalles1 

Para evaluar la riqueza de las especies y hábitas, se elabora un comité de reflexión con científicos del comité consultivo. Luego los estudi 
previstos, deberían encargarse de e .•rar a medida que se va gestionando el med*•ambiente. 

1. Objetivo especifico N° 1: Evaluar el complejo forestal 

Para valorizar el estudio de la ti i.H•lia de las estaciones Forestales (ESTAY, 2000),se requiere: 
verificación en el terreno de la ubicación de las parcelas en los ..ales cuales correspondidos (hacer corresponder las estaciones 

f restales a la nueva rodalización. 
Una evaluación de las estaciones forestales 
Un estudio de capacidad de regeneraci4T en la Zona de Reconstitución de medleamblente 

2. Objetivo especifico N° 2: Valorizar el completo no forestal  

El PNT es un parque principalmente foresta paro el estudie de ESTAY (2006) rnuestra cue existen 
nteresantes. Por aso se requiere: 

Un in enterlo de las especies floristicas 

 

ros hábitats que pueden ser nhuy t 

 

Una determinación de bs iriábit:Its y cartografía: turberas, pantanos, orilla de ríos, farallones, praderas 

Una evaluación de les nábitals para dest car los cuales son im rtarites a proteger 

• 

141,  
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3. Objetivo especifico N° 3: Conservar las caracteristiws fisico-eui icos de la  

Sus valoras tanto turísticas como ecolnicas llevan a los medios altuáticos a ser frágiles y muy iml••rtantes.. 
Para su protección y su val•rización se requiere un estudio de características lirnnolsmicas. Este debería después permrkir un seguimiento de la 
sedimenbción de la Laguna Malleco. Si la rapidez de sedimentación es superior a la sedimentación natura!, se debe hacer 1.i.n estudie de la 
erosión de la cuenca y estabkcer propuests de gestión de protección. 

4. Objetivo es edifico N° 4: Prote er la fauna 	ra de la LM 

Las zonas de pantanos a la odia de la laguna (donde se encuentran s ciperáceas) parecen tener una gran concentración de riqueza en 
especies vegetales y avifauna Su protección requiere: 

creación de la Zonj PE3 y instalación de estaca de su demarcación para evitar la entrada de ¡ole, te y de gente 

 

instalación de paneles de sensibilización y de no penetración en el sed r entre el muelle y camping Inalafqu'n: Ya que 
Parece ser la zona más rica de :a Laguna Malle= pero su ubicación entre la Laguna y el camping no permite de crear aqui una zona 
PE 

- La elaboración de una reglamentación por los botes 

5. Obje..:lvo esibecifloo N° 5: Proteger la Laguna Verde 

Con un fácil acces«, sus características escénica y autóctona sin infraestructura da una atracción fuerte que podría 1*.ner en peligro Laguna. 
Por eso , se requiere hacer una sensibilización respecto y un seguimiento del írnm.icto humano p:ra crear un sendero alrededor de la laguna 
si el pisoteo no es destructivo 

6. Objetivo especifico N° 6: Conservar la fauna del PNT 

Por eso se reduiere el estudio de !a fauna existente siguiendo el estudio de FIGUEROA (20C11) er a parte Oeste y tka del PNT 
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Obres: 

Obra. N° 1.1.1: Verilcacbn en el terreno de la ubicación de las parcelas en !os modales cuales correspondidos 

Obra N° 1.1.2: Estudio de cas.icidad de regeneración 

Obra N° 1.1.3: Hacer la evaluación de las es =ciones forestales 

Obra N° 1.2.1: Inventario de las especies florísticas del ?NT 

Obra N° 1.2.2: Caracterización y mapear los hábitats 

Obra N° 1.2.3: Hacer la evaluación de los hábitats 

Obra N° 1.3.1: Estudio Limnológico de la Laguna M lleco 

Obra N° 1í3.2: Estudio de la Sedimentzíción de la Laguna Malleco 

Obra N° 1.3.3: Estudio de la erosión de la cuenca 

Obra N° 1.4.1: Elaboración de una reglamentación por los botes 

Obra N° 1.4.2: Instalación de estaca de demarcación de la zona PE3 

Obra N° 1.4.3: Instalación de paneles de sensibilización y de no penetración en la Zona RE entre Muelle y Camping lnalatpuén 

Obra N° 1.5.1: Sensibilización l respeto de la Lagun Verde 

Obra IN° 1.5.7 Creación de un sendero alrededor de la Laguna Verde si ex:ste 	ten humano fuerte fuera 	sendero 

Obra N° 1.6.1: Estudio de la fauna en las partes sin informaciones 
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Obi 'olivo de inahet  a lairmplazie N° 2 Macar rotacción 	patrimon asa"11 e  e 	 opio cultural 

1. Objetivo especifico N° 7: Diagnosticar el patrimonio arqueológico 

AJgenos restos arqueológicos que han sido descubiertos podrían revelar la presencia pasada puntual o residencial de indígenas en el PNT. 
Estos deben ser autentificados, sin embarga hay que tener precaucihn acerca de los ri nes que implica para la protección del 
patzimonio natural (hábitats o especies vulnerables), además de la actual problemática con los Mapuches ... 
Todas las obras propuestas deberán ser realizadas de manera discreta o en algunos años cuando 1:1 "problemática Mapuche" sea un tema 
menos conflictivo. Se propone iniciar investigaciones a •lueológicas sobre la eventual existencia de un sendero y casas indígenas, analizar las 

restos arqueológicos y eventualmente destacarlos en un centro de visitantes 

2. Obietivo especifico N° 8:Valorizar las actividades pasadas dei PNT 

Actualmente, el sendero Mesacura Prado 18 y el nueve sendero Mesacura- Cerro La Mona tienen solamente un ro! de patrullaje usados per los 

1.;uarelaparques. Sin embargo, estos se ubicar en. la zona anterior de explotación de madera y de incendios lo que podría ser irlteresente 

valorizar sus usos turísticos valorizando sus aspectos históricos (restos de la concesión Pérez, camine antiguo de explotación, regeneración de 

Raulí). 

3. Objetivo especifico N° 9: armonización de las Obra e infraestructuras puntuales o lineales (ej: senderos)al pais* 

Se debe siempre •4ner una prioridad en el aspecto escénico de las nuevas infraestructuras: construcción típica, que no se ve demasiado de los 

miradores etc. Además, los senderos turísticos deben ser agradable: bastante grueso para evitar una sensación de ahogamiento, pero no 

demasiadlo y tampoco iln.eal par dar un aspect natural armonioso etc. 
Todosson algunos 8.;.ernpbs a desarrollar a través de una real reflexión de la apreciación estética cae requiere el PNT. 

.1¿!,k '#) 
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Proposüdic5n cric firmas da ada5c5irG 

Obras: 

Obra N° 2.1.1: lnvestigaclones arcueol 

 

idas sobre la eventual existencia del sendero y de casas indígenas * 

 

Obra N° 2.1.2: Estudio para evaluar ios restos arqueolt ,micos 
Obra N° 2.21: Habilitar el uso de sander s históricos como Mesacura — Prado 18 y Mesaoura — Cerro U 	Mona 
Obra N° 2.3.1: instalación subterránea de la red eléctrica 
Obra N° 2.3.2: Creación de senderos armoniosos 
Obra N° 2.3.3: Construccón de un centro de visitantes en la casa antigua o en una nueva de este tipo 



01Mb/o de unan .* a lamo Mallo 	PErivfindu 	sootutrisme yjnanCenel _el actual turismo rualneartoTepairtidos de medida 
e~da en las zocas de Recreación Exlensiva Conesntrada  en la Zona de AnwItlebiaeltn  

El tarnalf‘b y los distintos medios ambientes hacen del PNT un lugar frágil donde no se pueda acoger a mucha gente , por lo que se defino un 
turismo restringto y no de masas, Sin embalso, existe ahora una serie de factores en favor dei desarrollo turístico del PNT: una política de la IX 
R,egión de desarrolle del turismo, u,n  mejoramiento dei acceso, el proyecto del Sendero de Chile que va a pasar cerca y seguramente la 

parición de un nuevo tipo de diversiones que ya existe en Eur•>p ..i como por ejemple la excursión en la naturaleza Por esto, fijar limites ;  definir 
a que tipo de visitantes dirigir el PNT y mejorar los Se7ViCiOS actuales de acogida determinando zonas factibles para recibir gente (Zonificación) 
son objetivos inevitables, 

La gran meta del PNT, en este marco, es que los colonos locales interesados en el 'turismo se encarguen de éste y que sea: 
- respetuoso con el medio ambiente 
-- fuente de desarrollo social p:ra los actores locales 

1.. Objetivo especifico N° 10: Desarrollar les acondicionamientos turísticos oara  una repartición  más egLuililbrad a.  

Para evaluar el im cto del turismo sobre los element•s atractivos y os senderos actuales y futures, se propone poner en marcha un estudio de 
seguimiento de la capacidad de acogida del PNT aplicando le melodolw• la L.A.C. (Limite de Cambio Aceptable). Según los resultados, se debe 
revisar la zonificación y las obras para adaptarse a las necesidades y limites de ?NT al fin de respetar las metas. 

» Zona de Recreación Con eentrada W° 2 Isee2or Colonlatuidal: 

El mejoramiento del acceso a la part Este del PNT provoca e. aument de entradas de les visitantes en el área de La Culebra. Este turismo que 
viene por gran parte de Las Termas de Tolhuaca ingresan a menudo sin control. Eso provoca los 2 puntos negativos siguientes: perdida 
fin:inciera (no pagan la entrada) y aumento del riesg• de destrucción e de periturbactr. de le Laguna Verde (nr hay irrl'ormación ni 
sensibilización anterior). 
P ralekmente en la Zona de Recreación Concentrada N° 1, la ea!• 	de carga parece máxima lo que no permite crear nuevos sitios de 
camping en esta zona. 

Para resoiver estos 2 prolblerrias se pr.pone crear un nuevo sitio de camping y una gu:rderia en el sector Colomahuida permitiendo una 
vigilancia permanente de la zona Este del PNT (sector La Culebra, Laguna Verde y La Chilpa), una información y una acogida al público nueva 
por un tipo de vlsit:Intes die busmn un contacto mas cercano a la naturaleza. 

» Zona de ReerrozedIn 115,x9Insbva: 

72 



► 	►  

En el marco dei desarrollo del ecoturismo, se propone llevar a cabo: 
Alojamientos rústicos para fomentar excursiones de mas de un día a través del PNT o Complejo "Malleco-Tolhuacan. 

- La construcción de un refugio en la parle alta el PN'T puede ser una solución para desarrollar el turismo de invierno con r queta c esquí 
de excursión. 
- Nuevos Itinerarios en senderos actualmente de patrullaje o creando senderos nuevos (entre Cerro Amarillo y Laguna Verde, entre is 
RNM y el PNT etc.). 
- El mejoramiento de la señalización de los senderos y de los miradores para fomentar un turismo más responsable y independiente. 

2. Objetivo especifico N° 11: Fomentar el respeto Y descubrimiento del patrimonio cultural y natural 

Según la encuesta (DICK, 1999), los visitantes deploran la ausencia de actividades educativas y recreativas en el PNT. Además, la experiencia 
en otr• Parques Nacionales demuestra que logran proteger más los medios ambientes frágiles gracias a la sensibilización que mediante las 
prohibici•nes. En este contexto, el desarrollo de la educación ambiental parece ser una prioridad en el PNT. Actualmente los guardaparques 
tienen un ri•,  esencialmente de vigilancia y poco de pedagogía al público. 

Se requiere una formación de los guardaparques de relaciones interpersonales, comunicacionales y de pedagogía sobre la 
sensibilización del medio ;!mbiente. A parte de eso, el equipo de trabajo del PNT con la ayuda de un profesional de educación ambiental y 
practicantes, deben crear un programa de educación ambiental especifica al PNT: 

- Creación de un centro de visitante como centro de informaciones y "écomuseo": un museo con animación cultural (histórico del PNT) y 
pedagogía al medio ambiente (exposiciones de ciclos ecosistemas específicos al PNT , los principales hábitats del PNT, geología...) 
- Elaboración de un nuevo folleto. 
- Propuesta de itinerarios cortos (entre 3C y 45 minutos) guiados de descubrimiento de la naturaleza(sector Miradores N° 1 y 2) 
- Creación e instalación de Paneles de interpretación del medio mbiente de la Laguna Malleco, Laguna Verde, Bosque nativo (al principio 
del sendero): diseño con los animales y plantas que se pueden ver y algunas explicaciones sobre su fragilidad. 
- Réactualizar el sendero interpretativa, poniendo a disposición dei, público un folleto que describa el medio ambiente que corresponoa a la 
numeraciór indicada en fas carteles del sendero. 
- Iniciar cestones dle sensibilización especiai antes de pescadores de orilla y de • *tes sobre el riesgo de incendio, fragilidad y riqueza de 
las riberas de los ríos y Lagunas. 

Paralelamente, se proi•*ne fomentar e! mantenimiento del programa de educac n ambiental que se hace en !as escuelas de las comunas 
aledañas. 

73 



k 
	

1111•111111111111111 	1 	1 	1 	1 	1 	) 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 

) 

Obras: 

Obra N° 3.1.1: Estudio L.A.:C. (Limites Aceptable de Cambio) 

Obra N° 3.1.2: Construcción de un guarderia. sector C•lomanuida 

Obra N° 3.1.3: Construcción camping sector Coiomahuida 

Obra N° 3.1.4: Construir un refugio n1stico de madera al lado del sendero de Las Lagunillas (un guardaparque debe se encarga e espiar, 
controlar y aprovisionar en lela r gularmente) 

Obra N° 3.1.5: Hacer ampliar y mejorar el bort:fi de ingreso a la entrada d,ei IPNT (Sector Administración) 

Obra N° 	Instalación de letreros de ubicación y señalización de los miradores 

Obra N° 3.1,7: IMantenimiento de ics  senderos 

Obra N° 3.1.8: Mantenimiento de las infraestructuras 

Obr:i N° 3.2.1: Formación de :os guardaparques de relaciones interpersonaies, ,00municacicnaies y peciagogia del medio ambiente 

Obra N° 3.2.2: Talar para la elaboración del programa de educación ambiental del PNT 

Obra N° 3.2.3: Creación de un ecomuseo (centro devisitantes) 

Obra N° 3.2.4: Propuest 	excursiones culadas curtas de descubrimiento de la naturaleza, 

Obra N° 3.2.5: Reinstalación del sendero Intel ifretativo 

 

ctividades pasadas del PNT... :1 

 

Obra N° 3.2.6: Marcar algunos senderos con pintura 

Obra N° 3.2.7: Desarrollar un. Itinerario de acevidades invernales ein el Ster.,407 de las Lagun:Las (raquetas, esqu' .s aJe randonnée) e  kintbÁ3mentar 
construcción para los colon s de la raqueta indígena "Mahullo' (Contacte: Sr. Cardo a Salaz-ir, esqui_arenalles@hotmail.com , fono: 45 35 14 ee 
o 09 88 57 880 instructor be mont ña y esqui) 

Obra N° 3.2.8: Creación y instalación de panales de rIterpretacIón de la LM, LV y bosque nativo 

j:3, b.7C N°  3.2,9: Mantenimiento de la educador. ambiental en las comunas aledañas 
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Actoalmentte la cantidad de visitantes en el Comple Malleco-Tollnuaca in. ,  es importante y por b tanto la necesidad de acogida al púbiloo 
(Abjamiento, propuestas de ad:vid:des...) en la zona de Amortiguación es escasa. Sin embargo, se supone un aumento bastante fuerte de á 
concurrencia de visitantes n los próximos 5 o 10 años. 

Para limitar los Muros impactos del turismo se propone: 
- Preparar y estimu:Ir a que el PNT sea casi solamente un 11; so 
- Fijar limites de entradas p:ira ias 'reas de alojamiento y de paso, más allá de cuales el PNT restringe el paso para estas actividades 
(según los resultados del estudio LAC) 

impiernenbr aiternativas para contener el exceso de gente. 

Para responder a estos 3 puntos, una poiótica de descent 3lización de algunas toma de decisiones al nivel del IPNT acom 
tur ístico de á RNIV,, y acogida de los colonos, parece ser inluctable, 

 

fiada del d sanolto i" .3 

  

1. Objetivo N°12: Una política de resp nsabilizaci 

 

n mas fuerte al nivel del terreno • 

 

  

Para mejorar la perlinenc .1, la v locidad y economía de 1-Is acciones y necesitas del PNT, se debe favorecer: 
- una autogestion financial con un presupuesto anual fiizdo con las posibilidades al administrad r de juzgar los materiales técnicos, 

sanitarios...a comprar por el PNT, 
la concertación por acciones de t rreno y desarr•llo social de los guzirdaparques, 

2. Objetivo especifico N° 13: Apoyar el desarrollo de la Red de Turismo como una forma de turismo en ,  ,arcada en los objetivos del PNT 

Hoy, el numero demasiado fuerte de personas en la Red de Turismo en comparación con la oferb, la falta de interés, les ecigictos órni••rtantes 
ciue existen en el grupo, su estatuto legal y otros factores dejan la Red de Turism• t•tiavía sin actividad, 

Antes de cualquier tentativas de reactivación, se debe apoyar la realizaci'n de un estudio de mercado a través de una persona neutra, e 
profesional de turismo. El objetivo principal será de reevaluar la factibilidad de desarrollar una oferta turística en el sector Malleco-Tolhuaca. 
Según esos resultados, se necesita saber con certeza cuales son los servicios que se van a requerir y de los apoyos económicos necesarios 
para alcanzar la oCenta ,due haya deber- ;saldo el estudio. Todas estas etapas son basadas sobre l.3 existencia de ona organización formal, 
motivada y responsable de la Red de Turism. ,  para conseguir convenios y/o contratos con diferentes organismos públicos (FOSIS, FIA, INDAP, 
GONAF) y/o privados (Tur-operador, agencia de turismo., 
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3. Oble 	:ID::: 	 sar  

Se propone creación: de un ezr.'lé 	 ',a presencia de representantes de 	 :Coelp Via.ezo-ToLnuace para :niciar 
una gestión pafficipativa. Más que dar a conocer la línea de funcionamiento del PNT a ios vecinos, 9S:a comité pérT.itirá un intercambio de 
ideas, necesidades o pr blemas entre el IPNIT, la RNM, los coi nos de la Zona de Ami liguación J.:::entífilcos 	 sil,mstre y 
arqueólogo). 
Involucrand* a est*s estamentos en la gestión del Complejo Malleco-Tolnuaca y de la Zona de Amortiguación. La meta es también valid:r la 
necesidad de protección de la naturaleza y el is:ije como una buena altern:itiva a su desarrollo social a través la acogida al publico. 

El Sr. Muro, propietario de la ladera Sur de la cuenca, tiene un buen potencial de acogida de publico 1:1 rilia de la laguna Malleco y del Salto 
pero también su posiciín estratégica puede ser un riesgo muy fuerte para el PNT: contaminación d 1 Río Maneen), er sión y aceleración de la 
sedimentación de la Laguna Maileco, pisoteo de la flora y fauna a la orilla de la laguna, pnncipal zona de observación desde el ?NT (sensibilidad 
paisajista muy fuerte). P r eso, se propone implementar una s nsibilización de Sr. 'uro y su participación. 
También, es muy imp rt nte de poner en march: una concert:ción con Sr. Fuad Chain, negocio de las Termas de Tolhuaca p ra implementar 
una sansibilzactn ulterior de sus clientes que vi-oyen al PNT (exis4sición, f 	proposición de visita guiadla : n guardaparque...). 
Además, el PNT y la IRNIVi deberán reflexionar juntos sobre el acogida al publico de paso mediante un red de senderos. 

f 

• 
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lineas de acción 

Olgrael 

Obra N° 4.1.1: Reactiva-  y apoyar la Red de Turismo 

Obra N° 4.2.1: Creación de un comité consultivo de gestión del complejo Malleco-Tolhuaca 

Obra N° 4.2.2: Reflexión con el comité de gestión, particularmente entre el PNT y RNM, para la elaboración de una Red de senderos en el 
Complejo Malleco-Tolhuaca: primero desarrollar los senderos del PNT, segundo entre PNT y RNM, tercero puede ser en la zona de 
amortiguación Obra N° 4.2.3: Concertación con Sr. Muro y Sr. Fuad Ch in. 



übjtativd  de manel© lares  Mazo 	11 Atenuar las ecntamlnaedones 	niesdos lue amenazan sh 	laul dnosti©12) deu 
?actor  n' ello 	PNT, 2001)) 

1. Obletivo especco N° 15: Resolver el problema de evacuación de basura 

Se puede poner en marcha 2 acciones complementarias: 
elaborar con la municipalid d de Curacautin un recolector de basura 
:rnpiernentar una educación del turismo a tomar su basura 

2. Objetivo especifico N° 16: Gestionar el agua (Zona de Recreación intensiva) 

En re Ción con las aguas servidas existe un problema serio de contaminación del Río Malleco (y atmosférica por los olores), asociado 
directamente a las actividades de los visitantes y funci narios a través de las instalaciones habitacionales y camping. Al más breve plazo, 
d berán eliminarse todos los pozos negros para instalar fosa.s sépticas asociadas a un ii•zo absorbente o cancha de absorción ( hacer un 
estudio pedológico para elegir lo más adecuado) que saft:sfagan las normas de nigiene ambiental y seguridad. Las fosas sépticas requieren 
luego un mantenimiento y á utilización de productos higiénicos ii.irticulares. Ahora los pr.iiuctos usados en el PNT no permiten el 
funcionamiento de las fosas sépticas que ya existen. A futuro, el ais:Istecimiento de productos para limpiar y desinfectar deberán ser adaptados 
al uso de losas sépticas. All contrario, se puede utilizar cámaras ecológicas las cuales requieren a un servicio de extracción de los residuos cada 
año. 

E proceso de cloración de: agua que requieren las normas de salubridad pública e :Higiene Ambiental contradicen la política de Ecoturismo que 
requiere la protección de: agua del Río Mailecc, además de la atracción turística del PNT que ofrece 	 d de "vivir al natural". ¿Existe 
1;na jerarquía de las leyes? Se debe fomentar un proceso de sincronización de las leyes que regirán los Parques Nacionales Chilenos. 

3. nb'etIve escecifico 	7: Eliminar la ntroducción de vacas en el PNT Z na de Recreación Extensiva Zona de Re•eneración de 
ecosistema) 

Por el ganado perteneciente a los vecinos limítrofes al PNT (las P:licelas Santa José y Santa Luisa y propiedad de Sr. Muro) se debe 
- instalar un cerco 

un acuerdo '207 e mantenimiento del cerco. Normalmente, el propietario debe encargarse de sus animaies. 

Por las vacas que vienen del NOIrte, la RNM debe resolver la problemática con sus vecinos, 

En todo caso, al futuro este tipo de problema debe tratarse con el comité consultivo 
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4. Objetivo específico N° 18: Hacer respetar ias leyes del PNT 

Para proteger el PNT se debe dest car la presencia de reg s especificas al parque . Además cada personas debe darse cuenta sí se 
encuentro en el PNT. 



_Inlas% da addlián 
Obras1 

Obra N° 51.1: Elaboración de un contrato por la recolección de basuras con la comuna de Curacagn 

Obra N° 5.1.2: Sensibilización de los turis s a tomar su basura 

Obra N° 5.2.1: Instalación de fosas sépticas con pozo abso 

Obra N° 5.2.2: Mantenimiento de fosas sépticas 

Obra N° 5.2.3: Utilización de productos que respetan las 

ente u otro sistema más adecuado 

.3 ct rias de las fosas sépticas 

Obra N° 5.2.4: Estudio jurídica para ver si existen normas del SNASPE 
Ambiental 

 

r la protección del agua más fuerte que normas de salubridad i4111) 

 

Obra N° 5.3.1: Instalación de cercos 

Obra N° 5.3.2: Elaboración de un contrato con los vecinos que tienen vacas para compartir el mantenimiento y vigilancia de los cercos. 

Obra N° 5:3.1: Sensibilización de los pescadores contra los incendios 

Obra N° 5.3.2: Seguimiento del patrullaje 

Obra N° 5.3.3: Marcación los limites del PNT en el terreno 

8C,  
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D.00. Cuadro de sIbles1 da 	 sspsolfr1cos y de las pirboridadas de las Obras 

Cuadro N° 13:  01e1vos por los prhxlmos 15 años. 

DEJEMOS DE MANEJO 
A LARGO PLAZO 

OBJETOVOS CISPECIVOCOS 
OBRAS 

Desoripolón 
Priordda 
d N° ZONAS 

®~ 
Conservar y evaluar i:is 
especies y h.ábitats del PNT 

Evaluar el complejo breslal 

Verificación en el terreno del:lubicación de 
las paro,las en los r dales cuales 
correspondidos 

 

2 1.1.1 Todas las 
zonas 

Estudio de capacidad de regeneración 3 1.1.2 Ritil 
Hacer la evaivación de las estaciones 
forestal es 2  1.1.3 Todas las 

zonas 

Valorizar el complejc no
forestal 

Inventad de las especies floristícas del PNT 1 1 	;',2.1: Todas las 
zonas 

Caracter izar y mapear los hábitats 1 1.2.2 Todas las 
" zonas 

Hacer la evaluación de los hábitats 1 1.2.3 Todas las 
zonas 

Conservar las 
características físico- 
químico de la LM 

Estudlo de características limnol•Alicas de la 
LM 

1 1.3.1 RE 

Estudio de la sedimentación de la LM ' 1:3.2 RE 
Estudio de la erosión de la cuenca 1 1.3.3 Prop.  Muró 

 RE 

Proteger la fauna y .  flora 	e 
la UVI 

Elaboración de una reglamentad ' n por los 
botes 1 1.4.1 

lnstalación de estaca de demarcación de 
zona PE3 en la laguna 

1 1.4.2 PE N° 7.. 

Inst ladón de paneles de sensibilización y d 
no penetracl4n ent el muelle de la LM y el 
Camping Inalafouén 

1 1.4.3 RE 

Pr tesar la Laguna V r e 
Sensibirización al respeto te la laguna 1 1..5 . 1 RE 
Creación un sendero alrecl---dor si existe un 
pisoteo humano fu = rte fuera dei sendero 

1,52 RE 

.. Conswvar la fauna bi IIPNR Est,lidilo de la fauna en las palas sin - 
informaciones 

1.13.1 RM y RE 
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le 2 
Asociar protección del 
pairinrsonio natural y paisaje 
a la valorización del 
patrimonio cultural 

Diagnosticar el patrirnori ✓ 

arque lógico 

l.Investigaciones arqueo 	s'ices sobre la 
eventual existencia del sendero y de casas 
indígenas 

2 2.1.1 RM y RE 

Estudie para evaluar los restos arqueo «picos 2 2.1.2 RM y RE 

a. 	brizar las actividades 
pasadas del PNT 

Habilit r ell uso de los senderos Prado 18, 
Niblinto, y Cerro I a  Mona valorizando sus 
aspectos históricos 

2 2.2.1 RM 

Reflexión sobre la 
integración de 	s 
infr ¡estructuras y senderos 
en el paisaje 

instalación subterránea de la red eléctrica 2 2.3.1 RC 
Creación de senderos armoniosos 2 2.3.2 RM y RE 
Construcción de un centro de visitantes en la 
casa antigua o en una nueva de este tipo 

1 2.3.3 RC N°1 

® 3 
Privilegiar un ecoturismo y 
mantener el actual turismo 
balne:rio repartidos de 
medida equilibrada en las 
zonas de Recreación 
Extensiva y Concentrada y 
en Ila Zona de Amortiguación 

Desarrollar los 
acondlicionamientos 
turísticos para una 
repartición más equilibrada 

Estudio LAC 1 3.1.1 
RC, RE y 

RM 
Construcción de un= guardería sector 
Colomahuida 

1 3.1.2 RC N°2 

Construcción de 5 sitios de camping sector 
Colomahuida 

1 3.1.3 RC N°2 

Construcción de un refugio rústico sector 
antes las Lagunillas dentro de la RNM 

1 3.1.4 RNM 

Hacer ampliar y mejorar e! porial de ingreso a 
la entrada del PNT sector administración 

1 3.1.5 RC N° 1 

Insblación de letreros de ulbicación y 
seiblizaciln de los mirad res 

1 3.1.6 RE y RC 

Mantenirrientc de los senderos 3.1.7 
Todas las, 

z nas 
Mantenlimiente de las infruestn2cturas 2 3.t8 RC 

Fomentar el r speto y 
descubrimiento del 
catrimcnio cultural y n:itural 

Formación de les guardaparoues de 
relaciones interpersonales, cormunicacionales 
y pedagogía del medio ambiente 

1 3.2.1 

Taller para la elawsración del programa de 
educación ambiental escenifica al PNT (nuevo 
olleto, exposiciones, mantenimiento de 
exhibición de audiovisuales) 

1 3.2,2 

Creación de un ecomusec 3,2:3 RC N° 1 
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Propuesto de excursiones guiadas curtas de 
descubrimiento de la naturaleza, las 
actividades pasadas del PNT... 

1 3.2.4 RE 

Reinstalación del sendero interpretativo 1 3.2.5 RC N° 1 
Marcar algunos senderos con pintur 1 3.2.6 RE y RM 
Desarrollar el turismo de invierno (raqueta y 
esquí de randonnée) 

2 3.2.7 RE 

Creación y instalación de paneles de 
interpretación de la LM, LV y bosque nativo 

1 3.2.8 RE y RC 

Mantenimiento de la educación ambiental en 
las comunas aledañas 

1 3.2.9 fuera 

N° 
lntegrr las comunidades 
locales 

PoillIca de 
responsabilizacion mas 
fuete a?nivel del terreno 

Autogestion financiera por los materiales 2 4.1 .1 
Todas las 

zonas 

Concertación con los guardaparques 2 4.1.2. 
Todas ias 

zonas 

Apoyar e: desarroil 	de 0a 
Red de Turism , y otros 
coC/711DS 207110 una forma de 
turismo enmarcada en los 
objetivos del PNT 

Reactivar y apoyar la Red de Turismo ZA 
 

2 4.1.1 

Crear un cornIté consultivo 

Creación de un comité consultivo de gestión 
del Complejo Malleco-Tolhuaca 

1 4,2,1 

Creación de un red de senderos 3 4.2.2 
PNT, RNM 

y ZA 
Concertación con Sr. Muro y Fuad Chain 1 4.2.3 

111° 1 
Atenuar las contaminaciones 
y riesgos que amenazar e0 
PNT 

Resolver el problema de 
evacuación de basura 

Eialo)•rar un contrato de recolección de basura 
con la comuna de Curacautin 

1 5.1.1 RC 

Sensibilización de 10s turistas a tomar su 
basura 

5.1.2 

Gestbnar la calidad del 
agua del Rllo Maileon 

Instalaciwn de fosas sépticas con pozo 
absórbanle 

1 5.2.1 RC 

Mantenimiento de tesas sépticas 1 5.2.2 RC y RE 
Utilización de productos ecólogos qu = 
respetan las 1.:Icteri s de las 'bsas sépticas 

1 5.2.3 RC 
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Estudio jurídica para ver si existen normas del 
SNASPE por la protección del agua mas 
fuerte que normas de salubridad Ambiental 

2 5.2.4 

Eliminar la introducción de 
vacas en el PNT 

La instalación de cercos 5.3.1 RC, RE, y 
RM 

Elaboración de un contrato con los vecinos 
que tienen vacas para compartir el 
mantenimiento y vigilancia de los cercos  
Sensibilización de los pescadores contra los 
incendios 

, 

5.32 

5.4.1 
RC, RE y 

RM 
Hacer respetar las leyes del
PNT Seguir el patrullaje 5.4.2 

Todas las 
zonas 

Marcar los limites del PNT 1 5.4.3 
Todas las 

zonas 
L01,-,  Laguna Mallecc, LV = Laguna Verde, PE = Zona de Preservación Estricta, RM = Zona de Reconstitución de medioamb ente RE = Zona de 
Recreación Extensiva, RC = Zona de Recreación Extensiva, ZA = Zona de Amortiguación. 

Las Obras del plan de manejo deben permitir a los gestores realizar estrategias de gestión que se puedan realizar durante del Plan de gestión 
(definido 4,ir5atI s) Los objetivos de prioridad 1 son los objetivos a realizar en el primer Plan de Gestión. Algunos objetivos de prioridad 1 como 
el mantenimiento o le vigilancia son obras efectuadas en cada plan de gestión. 
Durante el P n de Manejo, a p irle de los resultados de los estudios se deben revisar zonificación y las obras previstas. 
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PARTE E:  SLEGUMEIITO Y EVALUACOOM 
iñez E., Isileiodo para la pianificación del manejo de unidades del sistema nacloral de áreas silvestres protegidas del estado, sección 6.1., p 
7, 2000) 

método de seguimiento y evaluación permitirá determinar b mas objetivamente posible, la pertinencl., 	ncia, eficacia del plan de manejo 
idemás analizara el impacto de la gestión sobre el territorio. Seguimiento y evaluación constituían un instrumento 	que permitirá 
nnentar la eficacia en el cumplimiento de los objetivos de manejo. Es solamente a .• :lie de eso que el plan de gestión 2, luegr 3 y el próximo 
in. de manejo deben ser elaborados, 

lema de  se 

• Selección de faenas e indicadores: 

deberán seleccionar las faenas que serán objeto del seguimiento y evaluación. Para seleccionar una faena, se deberá elegir las cuales son 
s esencial y exprese mas objetivamente la gestión. 
spués se deberán elegir el o los indicadores de cada faena. Los indicadores se deberán verificar las condiciones siguientes: 
facilidad de contar los datos (en costes y en técnicas) 
pertinencia del indicador 
posibilidad de recoger los datos con una rapidez razonable 

> Determinación de formas de obtención y análisis de datos 

r cada lridlicadcr, se dielbeJán fijar el lugar precise (en donde se efectuara la obtención, de los dalos), establecer un protocolo para la medición 
z•Idicadlor y fijar la periodicidad de las mediciones. 

• Designación de res nsabies 

da indicador deberá tener un responsable (guardaparw:le por izo máximo, administrad r o especialista sino) quien tendrá la función de 
:ablecer las mediciones del indicador.. 

> Comunicación de resultados 
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dr4 comunicación de estos resultados permitirá la evaluación del plan de mane" Además, al final de cada plan de gestión (cada 5 años) se 
deberán notar las cc* n s que logr ron y refexionar sobre las que no f41ralron. A parte de eso, la administración deberá decidir de las 
modificaciones que sean necesarias. 

La may ría del seguimiento y evaluación del plan de manejo se desarrollo a través la toma en marcha de la método LAC aplicad ,;, en ef PNT 
(Anexo N° 27). A continuación el cuadro destaca las actividades esenciales (del plan de gestl;ro 2002-2007) que deberán ser objeto del 
seguimiento y evaluación. 

Cuadro,  M° 14:  zisdema de ~t'Indocto y evaluaolón del primero Plan de Gestión 2002-2 7 

Faena o objelvo sapeolSoo Ondloadorel Lugar de rnediolóru 
r 'etodo y freousnola de 

gmedlolln y analleis 
Resnonsable 

Caracteidsticas limnoF.gicas de la 
laguna Malle= 

Calidad del agua Laguna Malleco V r plan de gestión p.3 
administrador y 
especialista 

Segulhdleniz de 'la sedimentación 
de la laguna Mallado 

Batimetría  Sitios en la laguna 
Malleco 

Ver estudie especi I guardaparqu 

Seguimento de ia población de 
peces de la laguna Mallado 

Cantidad y diversidad de 
pescado por pescadores 

Laguna Malleco Ver plan de gestión p.5 guardaparque 

Mantenimiento del seguimiento 
de I.iavifauroa de la laguna 
Malleco 

Cantidad y diversidad de 
la avifauna 

Laguna M:illecc Ver plan de gestión p.8 guardapa . ue 

Construcción de un refugio 

Numero de I• asuras 
Alrededor del refugio 
(600 m) 

Metodo ver LAC anexo n°27 
Frecuencia: al fin de la época 
turística 

gouardaparque 

Tala por leñ ~:i 
Alrededor del refugio.  
(600 m) 

Nu 	ero de .rboles 
degradados 
Frecuencia: al fin de la época 
turística 

guardaparque 

Pisoteo de la zona 
Alrededor del refdg o (300 
m) 

Ver LAC anexo n°27 
Frecuencia: al fin de la época 
turística 

ouardepartme  

Degradados de las 
instalaciones 

refugio Ver UNC :irle= N° 27 gdardapardue 
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Medir el numero t do el año 
cad ño Z.1 

1 ■ 111)•,» 	 or 	, ■ »1,1)11>Ilo 	o11) 	111111))1111P1 

) 

ios visitantes en 
rzomentar e: respeto y 
descubrimiento del patrimork. 
cultural y natu:al is 

...)  
jrne7I: 	del 

écomuseo 

Zona de Recreadá 
concentrada 

Ecomuseo 

practicante 

guardaparque 

Politica de responsailolon 
mas fuerte al nivel del] itS77 . 7 ,..'7: .  

Aplicación de la método LAC 

ias 
aenas de año próximo a 
real izar 

de vista del plan de 
gestión 2002-2007 y 
Wcpuestas PO7 el próxi o 
Ver Anexo N° 27 

Encuesta de ios 
guardapai ilues cada otoño 

Encuesta de los 
guardaparques y de: 
administrador en otoño 2007 

administrador 

practicante o 
administrador 
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Anexo N° 1  tkiennalve. l Uso  Y Ir iliknle De, Tenriterje_fIllinel Lo 20110'i 

Constitución Política de Chie. D.S.N 1 '.1.150 de 1980 AR—.19. Ministerio del ?nterior. 
- Ley de Bosques. D.S.N° 4.363 de 1.931. Ministerio de interior y Colonización. 
- Código CM: Chileno de 1.855. Art. 589, Art. 590, Ali_ 595 
- Código de Minería. Ley N°. 18.248 de. 1983. Ministerio de Minería: 
- Ley de Claa D.S.N° 4.601« 929 Ministerio de Agricultura. 
- Ley de Pesca, Acuicultura N° 18.892 de 1.989. Ministerio de Economía 

D.L.N° 873 de.975. Ministerio de R R.E E. CITES. 
- D.L.N° 1.939 de 1.977. Ministerio de T., Colonización 
- D.S.N° 531 de 1.967. Ministerio de R.R.E.E. Convocación de Washington. 
- D.F.L.N°.1.122 de 1981. Código de Aguas. 

D.S.N° 301 de 1.984. Ministerio de Salud. Reglamento Camping 
- Ley N° 19.300. de 1994. Ley de Bases Medio Ambiente. 

D.L.N° 30 de 1.997. Reglamento Ley Bases Medio Ambiente. 
- D.L.N° 701 de 1974. Ministerio de Agricultura. De Fomento Forestal. 
- Ley N° 18.362. de 1.984. Ministerio de Agricultura. Crea el SNASPE 
-D.L N° 771 de 1.981. Ministerio de RR.EE  Convención Ramsar. 
-D.L.N° 868 de 1.981. Ministerio de RR.EE  Convención de Bonn. 
-D.L.N° 167 de 1.956. Ministerio de T. Colonización. Art. 4 Prohibe Ocupaciones. 
-D.L.N° 3.056 de 1.980. Ministerio de R R.E E. Convención, Pret. Del Patrimonio Mundial. 
-D.L.N° 43 de 1.990. Ministerio de Agricultura. Declara Monumento l: Araucana. 
-D.L.N° 259 de 1.980 Ministerio de Agricultura. Reglamento D.L. 701. 
-D.L.N° 1.759 de 1.977 Ministerio de Agricultura. Permiso p ra Labores Mineras. 
-0,F.L.N° 294 de 1960 Funcion s del Ministerio de Agricultura. 
-D.S.N° 44 de 1.968 Ministerio de Agricultura. Reglamento Orgánico d& Sur. 
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Anexo N 211: Amilves de Out estsollón ~robó loa dell Pin 
Fuente : Dirección General de Aguas 

Tabo N° Cantidad de días de Iluyías y mínimas y 
	

Tan N° 2:  Promedbs mensuales de preciplaciones y temperaturas en 
máximas promedios de temperaturas en el PNT. 	 oí PNT. 

Anexo N° 22: Onyenearlo noiróstico dell PNT 

Precipitaciones Temperaturas 
Afic 	!Medias Total anual Mann= 	'lama 	promed° 

[ 	1971 	85 1819.2 
1973 	1 11 
1974 88 2162 
1975 84 2515.1 
1978 75 1596 
'len 79 2435.8 
1978 

 
104 3252 

1979 111 3078 
19z; 1 139 3876.5 
l'att 127 3510.5 

133 3857.6 
1 133  89 2560 [ r 
,Ibs4 143 3885 

911 139 2939.5 
•íZln 131 3674.2 
1987 134 3.042.6 

133 2254 
.1941 97 2307.2 
1999' 	96 2626.4 33.21 	-7 9.5 
1-.111. 	110 3097.8 33 91 	10,2 9.1 

133 3753.8 25 , 
	 p ,  

	

-Lo 	8.9 
1993 137 3666 29.2 -7.5 8.9: 
1994 146 3020 29 

3. '.: 
-4.3 ' 	9.6 

95 2434.4 -10 	8.5 
led 66 1778.3 29 ..15.4 	9.1, 
1197; 
'' • 91-  

131 3702.1 31 

	

-4.2 	8.6 

	

-6.71 	7.s 62 1385.9 29 
ose 

94 	- 
94 2404.1 32 -4 9.1 

Me 60 1449.9 28 -3 9.6 .,  

Precipitaciones Temperaturas promedios 
Promedio Ultimos 20 año Maxima hifinIma Promedio 

Enero 72.3 
68.3 
80.2 
214 

518.5 
503.4 
458.2 
324.9 
240.8 
225.6 
147.1 
110.4 

28.3 1 14.4 
Febrero 29.7 0.4 14.4 
Marzo 27.5 	0.2 12.7 
Abril 20.6 	0 9 8.8 
Mayo 16.8 	 -3 6 
Junio 13.4 	-4 4.1 
0-Julio 13.1 	 -4 3.4 
Agoste 15.1 	-4.2 4.4 
Sc  19.5 	-2.8 6.1 
Octubre 23.1. 	-1.4 8.4 
Noviembre 25.7 	-0.7 10.9 
Diciembre 26.9 	-0.8 12.4 
TottaJ 2659.81 30.4 	- 1 . 2 8.9  
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Si: Sin informaciones en las floras utilizadas 
- Fl*ra del Parque Nacional Puyehue (Menea Muñoz Schick, 1980) 

Fl•ra silvestre de Chile, zona araucana (Adriana E. Hoffmann J 1994) 

*Criterios basados en el "Libro rojo de la flora terrestre de Chile (1985)" y "Catalogo de la flora vascular de Chile(1998) 
Vulnerable a Nivel Nacional = VNN, Vulnerable a nivel regional = VNR, En Peligro de extinción = P, Raro a nivel Nacional = RNN, Raro a nivel 
Regional = RNR, Fuera de peligro = F. 

Ezpl,©11 NivIll de 
prolacción llnkffás Calmclar5s11211 

,caena malito' : 
* caen.3 pinnatifíde.' SI 
á ch illea miliefolium F O Propiedades curativas Procedente de Eurasia 
•crisione denticuiata 

denocaulon chilense 
desmia boronioides F 
desmia Gomina F 

á desmia ernarginata 
diantum chil nse 

--exbxicon punclatum --t, Madera de color rojizo, poco resistente, utilizadla para fabricar cajones y E 	
miro lela 

Endémico 
tzmún emeel área sur de distribución 
(desde Codulmbc hasta Chiloa)  

grostis leptotrichla I 
grostis sp. F 
lstroemeriá 

..luriantiaca F 

Vmomyrtlus i<uma 
A Muy cotizad: para nacer mangos de herramientas, bastones ,„ y coma 

E 	leña: 
101 Frutos comestibles usados para pre l► - rar vino y chicha. 

Lspecie típica del "bosque 
valdivi no" 
. , '..bundante 

Araucana araucana 
Monumento natural desde 1976, Su corta está prohibida 

%A, 

	

	A La mader es muy cotizada en construcción  y carpintería. 
.L.e. pulpa se utilizada para fabricar pzipell te excelente calidad. 

Especie endémica de Chile y 
Argentina 
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tal Las semillas o piñones son comestibles y tienen atto contenido energético, 
constituyen ia base de la dieta de los araucanos. 
étid La resina, dei tronco se utilizada en medicina popular para curar úlceras de 
la piel. 

Aristotelia chilensis 

toi OFrutos comestibles. La pulpa se usa en medicina popular para curar 
¿icor s de la piel. Con el jugo femn nto, los araucanos preparan la chicha. 
Las horas se usan en medicina popular para curar dolores de garg:nta, fiebre, 
heridas, tumores. 

Especie imoortante en la lucha con erosión.  

Muy abundante 
En Argentina también 

Austrocedrus chilensis VN 
Azara alpina F 
Azara integrifolia F 
Azara lanceolata F 
Azare microphylla F 
Azare serreta F 
Baccharis rnagellanica F La r U:'. 	I G 719 il. 7.1: p in ciad e 	aroma iras 
Baccharis neaei F 
Baccharis patagonica F 
Baccharis romboidalis F 
Baccharis sp. F 

Berberis buxifolia F o Fruto comestible 
O De la raíz se extraen sustancias colorantes para teñir amarillo 

Frecuente 
En Argentina también 

Berberís darwini F 
Barberis linearifolia F 

B erberis montan F  

O la corteza y la raíz se utilizan para teñir amarillo 
41 utilizado como cálmente en indigestiones y d•bres de estómago 
o el fruto comestible se usa para preparar chicha, 

Endémico. 
En Argentina también. 
No muy frecuente. 

Berberís serratodentata 
lerberis sp.  
1•Iechnum blechnoides y SI 

Blechnum cl ilense 
4t En medicna popular, se utiliza la palmilla para curar enfermedades de la 
vista. 

Originario de Chi :e y región surandin 
argentina. 

Blechnurn hast.uum F SI 
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Blechnum penn: mann 
Blechnum s',. 
Bo luila trifolobata F 

Budlela globosa F 
4 Hr•jas y flores se aplican en medicina popular para curar hend s, y 
afecciones intestinales. 

)Las l'olas se ernle lean Í. -Ira teñir de café 

'Hile 
Perú y Argentina también 

Calceolaria biflora F 
altha aiendicu lata F SI 
I.cer: s . F SI 

. arex si• F ? 

heilanthes dauca F SI 
i hé • ica F SI 

hilotrichium 
rosmarinifolium Propiedades aromáticas 

Chirlan *-Jtalonica F 
hloraea s•. F 

husquea coleou F 

A Muy empleada en construcción y para fabricar muebles, bastones y ' folletos 
de artesanía 
QD,  los indígenas la utilizaban para hacer sus lanzas y el tul* las trutrucas 
' esmecie de tr•mmet 

hile y Argentina 

husque:1 cuila F 

10f Cuando el pasto escasea, el ganado come las hojas y brotes nuevos de la 
cuila c 

ErtripleKla en construcción y para fabricar muebles 
4) es liosible de obtener calubs:i. 

uy frecuente  

• riginaria de Chile 

°Hola spihosissima F  Medicinal : Purgante 
M _a. ccirleza contiene saporina, y Iter esto se puede utiliza tr para Sav:Jr 

0 riginaria de Chile y Argentina. 
Frecuente. 

orynabutilon vitifolium F  uso medicinal 
CD Se em lea como fibra 

Endémica de Chile 

. ynanchurn 
nummularif luir' R SI 

CyslelYz:is i.?"rar, lüls F 
Dasyphillum 
.lacanth•ides F 

Desfontainia spinosa F Las 	 se utilizar pare Itorñz de amanjlo, JInile, . 	u 

'Jloscorea brach vbotria 
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Dr 	winteri imys f 

1E .7 L:-•J:E 5..; ::::.. •.:-: " 	••7.•::: 	S'' 7jCZ ::::1%: 7 	, 	."::q ''':_ 	'l'a . "' " .1 •:.. -7 7--  • • , • :' •• 2:11, 	instrumentos musicales. 
4 Utilizadoei' 	.`7" 	:Z. i''...71, •. ; .1•7'7' .77 l'J.. 12; (empleado contra 
escorbuto). Tamb:. -.  :;:c,: , 7<i27,3 laninG, 1. , :12s :,-lanciales, sustancias 

ntibacterianas, .... 
En el ultime tiempo se le han descubierto a este especie propiedades para el 
ratamiento del cáncer 

Endémica de Chile 
Es el árbol sagrado de los 
araucanos (Propiedades mágicas, 
...) 
La rama es simboh de paz. 

andina F 4 Utilizado en medicina, por ser rica en vitamina C. 

Especie chilena, también en 
Argentina. 
N* muy frecuente 

Dysopsis glechmoides R 
Eleocharis sp. F SI 

Elytropus chilftnsis IF 4 Empleado en medicina ;.•pular como alt ,•rtivo Especie chilena 
No muy frecuente 

Embothrium coccineum F 
Empleado para fabricar muebles 

le!? Hojas y collezas se emplea contra neuralgias y dolores dentares, y como 
cicatrizantes.. 

Endémico de hile y Argentina. 
Frecuente 

Empetrum rubrurn F 

Equisetum bogotense F 
.mg muy empleado en la medicina popular porque sus tallos contienen rinuch• 
Sílice. 
También empleado 1,;Ira pulir metal 

Chile, Perú, Argentina, Bolivia 

Erigeron and icola F SI 
Eryngium ie, :niculatnn F 5..; 
Escallonia rubra F 
Escallonia sp. F 9  
Escallonia virgata F 
Eucryphia glutinosa RN1 Endémica rile Chile 
Euphrascia sp F ? 
Euphrasia trifficla 7 SI 

Fablana mbrIca i'a :.,--' g'J  En medicina popular se arnp:sal para facilitar la digestión, como remedle 
contra enfermed4des veneras y tamblen a modo de diurético. 

Espacie c_-,nlena 
Tambiro en Argentina 

Festuca scabriusoula 7 o Pasto agradable 
 o 'Irni:o comestible *shis del Pacifico de América Fragaria :11.Éloar: s:s 7_ 

Frutilla silvestre F Si 
IT'uchsla magelanica F fa ;os <rirutos san comestibles Chile, Argentina 
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rular se em lea contra la fiebre 
Gaiii,irrl sp. F 
Gamochaeta pu rpu7ea F SI 
Gamochaeta spiciforme F Si 
-G'auiteria mucronita F Si 
Gaulitheria
philiyreaefolla 

F toi 'Frutos comestibies 
Origen chileno. También en 
Argentin 

Gaultheria tenuifolia F 
Gentiana sb. F SI 
3eranium dorecore F SI 
Geranium 
magellanicum E SI 

Geranium ridifolia F Si 
Geum rnagisilasica F Si 

Gevuina avellana w 

,---4-..„ 1Vadera hermosa veta, firme, ilviana y elástica. Se emplea en carpintería, 
ebanistería, y también para construir embarcaciones, instrumentos musicales yadyacentes 
chapas. 
vi La semilla estando tostada, muy rica en sustancias nutritivas, es comestible. 
4 Empleado en medicina 
O La corteza del fruto contiene tanino en abundancia, que se destinan a 
curtiduría.. 

Endémica d& ChUe y de ias áreas 
de Argentina 

Greigia sphacelata F SI 

GiuIrMral ethii0715j1.,: F 

• Los peciolos se consumen pelados y tienen un sabor acidulado y agradable. 
Empleado en mermeladas. 
12D Simbiosis con una Mg 	(Nostoc gunnerae) Las coionias de algas hacen 
manchas aruies en [a parte baja de los tallos floríferos.. 

Regiones andinas 

Gunnera magellanica 
Haplopappus 
baucidentatus 

r 

liaplopappu: 	sp. F Si 
Hieraclurn a,,:rariJacum F 
Hippeastrum sp. F Si 
Holcus lanatus F 
Hydrangea serratifolia F 
Hydrocotyle 
chameemorus 

F 
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1 

F 
F 

DP —oratuni F I 
.. 	Z-_, 	-9.j: 	- 	' F te raíz comestible De Europa 

VR 
,.„„, 	, , 	.:,:-. F 

a 	,:; -?zscia a:Ig-sLituiia F 

arcage7ia r0S9a F 
empleada en cestería 

e frutos comestibles 
da la raíz es empleada contra enfermedades venéreas, gota y reumatismo 

Originario de Chile y de Argentina 

Laurellopsis 
phildpiana 

VR 
Madera de color blanquecino, muy empleada en carpintería. Despide un 

olor desagradable y se daña fácilmente con la humedad. 

Laurelia sempentirens F 
La madera tiene gran empleo en la fabricación de terciados y chapillas. 

eta Hojas, flores y corteza son aplicadas en medicina contra numerosos males 
(desde refrío a enfermedades venéreas) 

Endémico de Chile 

Lepidoceras kingii F Endémico 
Libertia chilensis F 
Lom ia dentata F 

Lomatia hirsuta F 
0 La corteza se emplea para teñir marrón 
4 utilizado en medicina como purgante 

Chile, Perú, Argentina, Ecuador 

L.U'.;g_:153711) 

cuadripinnata 
VR O utilizado en medicina popular para curar quemaduras o afección de la piel Suramericana 

' 	- 	- 	. , ,,---2'.. F 

Lycopodium sp. 
Macrachaenium grac,- , , L., 
Margyricarpus pinnatus 

ma ,,, , n 	, 	1:-:..olp 
o Las ramas tiernas y aojas son comidas vorazmente por el ganado. 

Las hojas son use das como febrífugo y purgante 
Chile, Argentina, Perú, Brasil 

ME :  

May^lBitlas magenanuca F 
Misodendiron 
obloiguifolium 

E 

Misod ndron 
punctUlatum 

F 

Ylf:raTla coccina F 0 Hojas y corteza se beben como infusión y so ligeramente purgantes. ' 	.zzi: ,1 	.':',,::;';1_7t,,, ,, 	:5 	- 
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También se prepara, a partir de polvo de la ph:inta, una pa •da contra 
afecciones de la piel 

4 Utilizado en medicina popular contra reumatismo. 

de Argentina 

Or 
Frecuent 

 de Chile iginario 
Frecuente Mulinum spinosum F 

Mutisia decurrens F 
Mutisia spinosa F 

Myoschilos oblonga R 
¿I En medicina popular, raíces y hojas se emplean contra males estomacales 
indigestiones y dispepsias, se usan también como laxante suave 

Especie chilena frecuente 

Myrceugen1-1 
chrysocarpa 

F 

Myrceugenia exsucca F 
Myrceugenia ovata F 
Myrceugenia parviflora 
Myrteola 
nummularifolia 

r, SI 

Mysodendron 
brachystachum 

F 

Nadara gran densis F  

VR 

611 Planta medicínale y venenosa; corteza, hojas y raíces se emplean. 
,.. La madera, de grano fino y hermoso tono rosado, es muy empleada, por su 
resistencia, en toda clase de construcciones. 

Grande desarrollo  
Endémica de Chile 

Nothofagus alpina 

Nothofagus antarctica F 
, M:dera color blanco amarillento a café claro, de escasa calidad. se  utilizada 

amo leña, 

Nothofagus dombeyi E 
.--t, Madera, de color amaulb cremoso con vetas rojizas, es de buena calidad 
para construccbnes. No es muy resistente a la humedad. 

Nothofagus obliqua E 
Madera de excelente calidad, durable y 7`1,7 putresclble. Se emplea mucho en 
nstrucciones de p[Lenfies y muelles. Se ern:c;ea también para tenor rojo. 

Nothofagus pumilio E -s,. Madera de buena calidad para construcciones y carpintería. 
Oryies rnynnidea RN 
Osmorhiza chilensS E 
Ourisia sr.. 
Ovidla andina 

Ovidia pillo-pillo E 
La madera blanca y elástica se emplea en el sur para fabricar guitarras 

0 En medicina mspuiar, se utiliza la enlaza. como v-rmifugo y purgante muy 
uerte, 

Endémico 

Oxalis prorepens E 1 
OxaGis sp.. E  
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P arecIda qJ  i ía 1- 
pastito  F 
Perezia pedicularifolia  F 
Pernettya poeppigi  E 

Pernettya purnila F toi Los frutos son comestible 
Especie chilena 
También en Argentina 
Frecuente 

Persea lingue vR 

7,5,19  La madera de color amarillo claro o rojizo es liviana, pero compacta, fácili de 
trabajar, con gran estabilidad. Excelente calidades para construcciones. 
O Si: corteza tiene un gran contenido de tanino: muy empleada en curtiduría 3;,, 

 para t flir coi 	r café. 
0 Las hojas se usan en medicina popular como astringentes, y son tóxicas 
cuands las ingiere el g nado.  
SI 

Endémica d 	Chile 

-071ántago lanceolata  F 
Polistichum 
adiantiforme  

E SI 

Potentilla sp.  F SI 
Prunella vulgaris  F da Propiedades medícales Plante europea 

Pseudopanax 
Iaetevirens  

F 

Quinchamalium 
chilense  

F Si 

Ranuncuius sp.  F ? 
Rhaphithamnus 
spinosus  

E 

Ratoner:1  F Si 
Ribes cucullatum  F 
Ribes magd:inicum. E 
Rodophiala andina  F S I 

Rosa meschata 
o 0Las infrutescencias, dale tienen zille contenido de vitamina C, se utilizan 
paran fabricar mermeladas y en cesmstologla  
? 

Especie 	uropea 

Rubiacea  E 
Rubus geoicles r r 101 frute comestible Chile, Argentina, Islas Malvinas  

Amplio distribución ama, radial 
Rubus ulmifolius 

top frute comestible utilizado para preparar postres y merma:adas 
if52 Raíces utilizadas contra le diabetes. 

Rumex ace,tosella E 
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SU:necio fletai:losus S' 
Sentado holle  --naryeri F 
Sz:_,,io otites  
Sr;: o si.  
Sisyrnchunn 
pataperlex-r F Si 

F SI 
Sella -7.;  - 7 13'1.1berosum  F SI 
Sula:'  ) - sp. F 

F 
F S! 
F 

)-z ,91-and rus  

U 	 1,,- 	:::'n:za  F S. 
Valeria -  a s::  F 7 
Vicia mag:tifoila  F II 
Vicia sp,  F --; 

Viola fluehrmannii F 
Viola relche  

Weinmannov, 
trichospenria 

F 
4 ..,a corteza machacada sirve como cicatrizante, para curar herldas de los 
caballos provocadas . ,..1 ~turas y espuelas. 
tos Las tl*res son muy melefieras y generzln un producto de excelente calidad 

Chile, Arger1na 
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Araucaria 

VNN 
Endémica de 
Chile y 
Argentina 

Ciprés de la 
cordillera 

VNN 
Origen 
subantártica 

No encontrado 
durante el 
última muestra 

bservación a 
proponer para 
los 
si uardaparques 

* 
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Anexo) lki° 24: L'Ésta da has especies veaetales importantes 	PINIT 

NO» •ffileg. 

1892 

3 2 

Valor embicemáitleo: Árbol 
3 Monumento Natural de 

Chili Edon6m5da (piñones) 

pta para carpintería y 
mueblería 
El único ciprés de la 

rdillera 

Ahundiancia 1 < A/D > 
5 	Dánámlea: 
mucha reg neración 

3 Ameíruazas: al parecer 
no existen no, efectivo 
relativamente imit•ilante 
sobre las altas cumbres 

Abundancia : hay 3 
individuos a orilla de un 
sendero y 2 demás a un 
otro sendero 
Dinámica: 3 árboles 
jóvenes y en buen 
estado sanitaria? 
Amenazas efectivo 
débil, presencia de k -31 2 
sexos dentro o cerca der 
!Parque  

Especie muy 
importante pero 
in real 
menaza en el 

Parque 

Araucaria araucana 

A ustrocedrus 
chilensis 

22 

3 

38, 0,7 

Endémica de 
Chile y 

Palo amarillo Argentina 
No muy 
frecuente 

Medicina 'popular, para 
ir:tura y para elaborar 

ornar en 
uenta en la 
estión 

Berberis montana Abundancla A/ID 

Riechnum 
blechnoides 

Bajja densidad 

(Escaso 2 
Medhelnal: presión fuerte 

 de extracción 

Almonaza: por alteración 
de la vegetación Ce su 
hábitat y artificiaiización 
pero no hay amenaza en 
re 'PNT  

Amenazal no en el PNT Calthe apendicuiete 

855, 
9 10 

uy común erg 
PNT 

1,6 

ledo 
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nummularifolium 
Cynanchum  

Escaso 

Desaparece
con los 
bosques. 
nativos 

2 1 

"menea: presencia en 
el sender• Lagunillas y 
en el sector previsto por 
el trazado del sendero C. 
Amarillo - L. Verde 

muy 
poco 

sent 
ado 
en el 
PNT 

93.8  

1,5 
repte  

romar en 
u-nta en  

de
el  

enciero arare
erro Amarillo y 

L: Verde 

INJ  

Diymis winten Canal* 
Endémica de 
Chite 

2 
Á V@ilor emblenuálco: rbol 

sagr do de los araucanos, 
símbolo de paz 

et)
 

Abundancia : 2 < ND < 
3 	Amenala : 
especie abundante en la 
zona 

61,9 1,1 1 

alorizar su 
reconocimiento 
sensibilización 

del público) 

2 

Dysopsis
lechmoides 

Escaso 2 1 

Affisinaza: se ubica en el 
sendero Adm.-La 
Culebra muy cecea d.e 
sitio previsto por 
impiement r un sitio de 
camping 

62,3 1 

Estudiar su 
u;nerabilidad 

:entes de crear 
I sitio de 
amping 

2 

uctyphia glutinosa Guindo santo 
NN 

(Endémica 

C>  Ornamental 1 
Atbutrudancák : A/©° 3 
Anilsnarus: ? efectivo 
débil 

49,3 0,9 2 

Tornar en 
cuenta en De 
elecffión dll 
cona de 
prroInciln 

&eum magellanica escaso 
hnedficlnal: presión fuerte 
de extracción 

Monam: se ubica 
solamente en el sector 
del sendero previsto 

10,6 
4 

0,2 

ornar en 
venta en el 
raz:d 	del 
ander° entre 
-erro Amarillo y 

L: Verde 

197 
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C-;evuine avellana Avelhano 

Endémica de 
Chile 
Muy frecuente 
en la zona 

1  

Económica : semilla 
tostada muy rica, la 
m dere se empl a en 
carpintería 
Ornamenta0 

3 

' bundancia : 1 < A/13 ,  < 
Dinámica: rápido 

recimiento, crece en la 
parte del Parque que fue 
incendiado 
I-.  manazas: muy 
recuente 

911, 
9 16 

Posibilidad de 
siesarrollar la 

• sech 	para el 
• nimno local 

2 

lsoetes savatieri VNR 
RNR 

3 

poco conocido, a menudo 
no se diferencia de 
Juncáceas y Ciperáceas 
( lanla acuática, indicador 
de agua muy limpia) 

' hundarofia : Allá -3 
Arenan zas: crece sobre 
pradera, riesgo que el 
.mbiente abeto se 
tierra? 

34,3 0,6 ? 
El estudlo 
pu de seo' de 
Bntie:rés 

Lapageria rosea aoinue 

• e halla 
protegido por 
ey? 
e riginaria de 

hile y 
rgentina 

2 
Valor emblernáttco: 
Flor 	Nacional de Chile 
'ardinería, fruto comestible 

3 

bundanoia : 1 < A/C 
Amenazas: mu 

recuente, no es una 
specie frágil 

53, 
4 

12 1 
No necesita 
ninguna gestión 
zn p rticular 

Laurelia philippiana Tepa N R 
Econánnica: Muy usada en 
carpintería 

e') 

Ahundandja : 1 < ID 
<5 

1229 
,4 

22 1 
No necesita 
ninguna gestión 

n particular 
2 

Lophosoria 
quadripinnata NI 4, 

Económica: extracción 
intensiva como planta de 
ornato 

Amenaza: por ailerac n 
de la vegetación de su 
hálblEú y artificialización 
rpGre: 17 2 !hay amenaza en 
-, 

110 1,7 
No necesita 
ninguna gestión 

n particular 

Myoschilos oblonga Escaso 2 reprot „ozión débil 243 

o) 

No noca  slta 
ninguna gestión 
en parlIcular 

2 
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othofagus alpina Rauli 
NR 

Endémica 
3 

Económica : es muy 
mpl ada en 

n
-
strucciones, excelente 

. .: .?i  lidad de explotaolón 

2 

Abundancia : 1 < A/D < 
5 	Dinámica: 

 
crecimiento rápido 
Amenazas : crece en 
gran cantidad en la palle 
del Parque que fue 
incendiado o cosechado 

3875 
,3 

69 
len 

No necesita 
ninguna gestión 

particular 

Grites myrtoidea Radal enano RNN 
i 

3 He 	oso aspecto 1 

Abundancia : 1 < A/D < 
4 Amenaza.: se ubica 
en el; seCt r de sendero 
C. Amarillo-L. Verde 
9 revlsb 

359,  
2 

6,4 

A seguir 
Tomar en 
cuenta en el 
trazado del 
sendero entre 
Cerro Amarillo y 
L: Verde 

3 

Persea lingue ;._:noue 
Alil ,k 

Endémica de 
Chile 

Econlmeca : exceler.te 
salid :i# para mueblería y 
construcciones 
medicina popular 

r,)  

Abundancia : 1 < A/D 
3 	Amenazas: el 
;riesgo) es si hay un talio 

--,,,.. 	 _ ¿`"A . i'' 
6

' 7,8 2 
No necesita 
ninguna gestión 
en particular 

odolphiala andina Escaso 2 
IlconómIca: extracción 
intensiva de los bulbos 
; -.4;mo planta de om•:lb 

Amenaza: n , hay en el 
PNT 

124. 

° 
' 1,9 

No necesita 
ninguna gestión 
er particular 

2 

*Cntenos basados en el "Libro rojo de la flora terrestre de Chile (1985)" y "Catalogo de la flora vascular de 
Chile(1998 
Vulnerable a Nivel Nacional = VNN, Vulnerable a nivel regional = VNR, En P ligro de extinción = P, Raro a nivel Nacional = RNN, Raroa a nivel 
Regional RNR, Fuera de peligro = F. 
Nota: comprendida entre O y 3, la nota 3 corresponde el máximo 
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Ana co Id° 2h: Antecedenbs ecull ic@s y ellade de conservación de las es asoles aninwdes  IBS  habitan  ed    ión de  la 
Aralacaela ChilleIFIGUEROA,_2 OCOUSAAVEDRA, 2 " 

ESPECIES VanOnerabilidad 
imponancla 

Eccals mica y 
emblemática 

Intenb 
Biológico 

Especies imporlantes Toman' en 
cuenta en la gestión 

Anfroblos 
A0 1301g2 sp. V•1? 3 
Elosophus spo 1-i3 3 
Pleurodema baul E 
Balachyla Imeniala y 2 
Mrach a Peptomls E 

Reptiles 
Ta.chymenis chilensIs 2 
LlloGkennos %más 3 
LffeMemese chfilenells 2 
Liolaemus lamniscatus 
L§ciagirms pregus 2 
L'iallsolue eyffincgaelor 2 
Lío!aemus sp. 
PI.I.yinglorgio PligpIIIIMT 33 
Ptrilffidgegyllus gorquffiggrm 3 

Aval 

U,3 

Roliandia miland E E 
Podicops o ccipitalls E 
Podicaps mejor 
Podylimbus podiceps E 1 -  ,F 
TerSticus elannopsis 
Casmerodius &bus 
Pllwavide thffhil ,i) 
Nycticorax nycticorax iE 	 Ir • 



Chioephaga poliocephala 
ennws unellanceogyphe 
Oxyura jamaicensis 
Anas specularis 
Anas sibilatrix 
Anas georgica 
Anas flavirostris 
Mes pll 
Oxyura vittata 
Vulgo,  gryphus 
Buteo polyosoma 

&ribo ven& d'a 
688160 milbfiggge 
Círcus cinerous 
Milvago chimango 
Polyborus plancus 
Phalocrocorax brasilianus 
Pedirallus sanguinolentus 
Gallinula melanops 
Rallus sanguinolentus 
Porfiriops melanops 
Fullica armillata 
Fuliica leucoptera 
Vanellus chilensis 
OsAinago pereggzoke 
Caesyks mrslocsnm 
Unas senrows 
Zenaida auriculata 
Metriopelia melanoptera 
Enicognathus ferrugineus 
Glaucidium nanum 
Sado ni« los@ 
Sephanoidas galeritus 
Megaceryk tonquata 
Picoides iignarius 
Coleptes pitius 
Canwpsphilikos mffigoilikoikus 
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E 
E 
E 
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E 

E 
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UPucertia dumetaria 
Cinclodes patagonicus 
Cinclodes fuscus 
Aphrastura spinicauda 
Pygarrhichas albogularis 

F 
F 

F 

Sylviorthorhynchus desmursii S F 
Muscixacicola macloviana E E 
Pteroptochos tarnll ** F 
Scelorchifus rubecula ** 
Scitalopus magellanicus ** 
Elaenia aibiceps E F 
Colorhamphus parvirostris ** E F 
Pygochelidon cyanoleuca E F 
Tachycineta meyeni E F 
Troglodytes aedon E 
Cisthotorus platensis E F 
Anairetes partáis E 
Turdus falklandi 
Zonotrichie capensis F 
Curaeus curaeus F 
Agelarus thilius F 
Phrygilus patagonicus E 
Phrygilus fruticeti IF 
Educa diuca 
Carduelis barbeta 

11111n1 lirtl !OS 

- 	
1-11

  

Pudo produ 3 
Myocastor coypus 
Lasiurus borealis 
myoUs chiloensis 
Aconaemys fuscus 
Alegrogigrilx bfigg11011lls 2 
Abrothtlx olivaceus 
Chelemys macronix 
Geomem mid/Mmyfigm 3 
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iirranomys 	 S 
Loxodontomys micropus 
Oligoryzomys longicaudatus 
Dironviellopa Oroldes 	 S 	 R 	 3 
Palmo concollor 	 E / 	 V 	 1 
Oneltsfin gadgng 	 S 	 E 	 33 
Pesur,igllegmr gullpmems 	 E 	 1 	 3 
Psegodsdopex geissus 	 19. l 	 3 
Conepatus chinga 
affirictis cuje 	 V 

klomemclaltura: S = especie con densidades poblacionales reducidas, E = especie= benéfica para :a mantención del equilibrio 
ecosistémico; 13= especie emblemática, P = en Peligro, y = Vulnerable, R = Rara, 1= inadecuadamente Conocida, 1 1  = Fuera de Peligro. 

Nota finase comprendida entre O y 3, la nota 3 corresponde el máximo 

*Criterios basados en la Ley de Caza 19.473 (República de Chile). 

** Por estar asociadas estrechamente a los bosques lluviosos templados de Chile, el cual está siendo fr•mentado y explotado 
irracionalmente (Fuentes 1994), estas especies están bajo constante amenaza. Además, se debe considerar que la bioecología de la 
mayor parte de las aves que habitan el bosque es virtualmente desconocida. 

3 
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Anexo Ikl° 26: Prrofteco10 dell quituiro estudio de los bábleals dell  PW 

Este estudio tiene varios objetivos: recuento de las especies herbáceas para completar la lista exisls 	y 9,779r1: -  e ,,,,'Iluación de 
los hábitats no forestales y verificación de la car::ografla de terreno. 

El trabajo de terreno y el traba;.# "intelectual" de análisis deben llevar a herramientas de evaluación, gus ooribpi@Un el plan da 
mane». 

1. Proledlmlento de muestro 

En un contexto de "manejo participativo", esta fase de terreno debe ser efe uad: 	cornie -Ala de un guardaparque, que permite la 
colecta de informaciones preciosas (tal como historia y dinámica de 1-1 vegetaci;n) y también la formación éstos, con la ayuda, adem s, de 
espec* listas de medio ambiente por la parte de evaluación de fragilidad y de riqueza (R. Gajardo ;  Universidad de Chile, Santiago y E. Ramirez, 
Universid= d austral, Valdivia). 

Donde llevar a cabo das parceles? 

Este estudio debe dar cuent:i del máxim de diversidad biológica. Así la fase de terreno se debe efectuar en primavera o verano. Eso 
permite encontrar el áximo de herbáceas y encontrarlos en buen estado. 

El 'Iirea de estudio ya está conocido, por eso no es necesario aplicar un muestro sistemático. 

Las parcel, s se re i lizararn sobre transectos: 
e 1.Lin transecto a lo larg• del río Maileco 
o 2.Un transecto a lo largo del río Pichimalleco 
❑ 3.Cuatro o cinco transectos desde Este hasta Oeste en dirección Sur a N :te, perpendicularmente a los cursos de nivel, f• -ra 

recoger muestras en todos los niveles de vegetación. Estos puntos completan e: estudio de Estay, 2000. 
o 4.Panlelas puntuales para cubrir todos los medios ambientales que no fueron tomados en cuenta durante el estudio 

"Determinación de una ti I» imía de estacnes forestales en el Parque Nacional Tolhuaca" (Estay, 2000): 

• ÁT@@ie que no tocaron rsoorrldas duranle rol estadio l lu rlia, 2000, Nonas ah lnfrotrmaciln da 12 mapa "uso del 
suelo% por eyempOo, la lona de H@S Lagunfilas„ 

• Alrededor Pa laguna Manso() 
✓ Praderas, Momedales, vegas 
• Pedregales 
• Acantilllados 
• Fuentes 
Y Bordes da saltos y da cuerpos de agua 
Y Turbaras 
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✓ Lindwos y alueo'tán15 VI:Er95191il85 

✓ 
.„ 

Estas zonas se pueden señal ir con la mapa "uso del suelo" y con especies indicadoras de medios ambientales específicos, como 
Margincerpus pinnatus (sobre terreno erosionado), Blechnum penemarina (turberas), Senecio frituiosos y Senecio hollermaryed (pantanos), ... 

Realhaelán de llos estado) 

A lo rgo de los t nsectos (puntos 1, 2 y 3 del paragráfo más arri'•.1 indicado) se reaiiz ran estados cuando hay un cambio significativo 
en el paisaje (vegetación, topografía,...) 

Una parcela tiene 20 metros de largo siguiente el eje del transecto y 5 metros de una y otra parle del transecto (es d cir 10 metros de 
anchura) 

10 nats 
	D 	transecto 

  

20 rats 
Por las pare las puntuales (punto 4 del paragráfo más arriba indicado), la superficie es la misma (200 m 2), lo que es un circulo de diámetro 

14 metros. 
Toda la superficie de la parcela es homogénea en términos de topografía y de vegetación. 

Las variables ambientales a considerar por parcela se clasificaran en variables físicas y variables de vegetación. Hay que aplicar el mismo 
protocolo que en el estudio "Determinación de una tipología de estaciones brestales en el Parque Nacional Tolhuaca" (Estay, 2000) Se tomaron 
en cuenta las variables físicas siguientes: 

exposIcIón 
• &111ttudi 
• pendleirds 
• tredleve 

erwhón 
• use actua0 deO sude 

Ipsdregjosldaid 

 

n'aura supelrledll, wedandldaid de sudo y compaetslelónD 
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Las variaoíes sobre la vegetaclOr (por 	estratos arbóreo, arbustiv y frierlL.;E, 

Das especias presentas 
• el indice da abundancia í dominancia por especie ( ramn-Blanduel,1960) 

la forma da vida (Raunicier, M7:) 

Por I masa boscosa (en caso de medio ambiental forestal): 

C2 estado de desamen@ 
E estructura 
• historia 
o distribución espacial 
❑ composición 
• coherfwra de copas 

vigor 
• estado WñWi® y tairriaFe 

Los códigos y las normas empleados son detallados en el "formulario de terreno" 

> ,Pral ación del mapa, 

Será pertinente levantar la posición de ciertas parcelas con un GPS, para cerciorarse de la superposición de las coberturas del Sil. Se 
!levantará jn punto de cada cinco, precisando el tipo de medie ambiente, la dinámica de la vegetación y llegado el caso la historia de la zona, 

2. Análisis de los d os 

La determinación de los grupos fiti sociológicos, !Itaca/Ilógicos y de las unidades ambientales homogéneas (hábirlats) se realizaran. con 
la ni.smui rnetodokflía que para la determinación de las estaciones forestales ,',referirse a Estay, ZOCO) 

3. Aplicación del estudio 

Este punto es esencial ', para la pertinencia del estudio. E estudio puede tener un valor científico, pero en el marco de un p n de manejo, 
su aplicación es primordial. Este tipo de estudio debe dar prscluctos, herramientas que se emplean fácilmente en el terreno. Así, durante el 
estudio, es necesario siempre pensar a su aplicación, 
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a tase de analJElls debe per itir contestar estas preguntas: 

o ¿Cuál es 1 riqueza, la fragilidad de cada zona? 
o ¿Cuáles son los ©14etivos de mane» y de protección que resultan de esta caracterización? 
o ¿Es necesario cambiar la zonificación? 
o 

 
¿Gay incontipatjbólódades entre los proyectos del pian de manclo y Da fragilidad de ciertas zonas? 

estudio debe mas particularmente permitir completar: 

o El mapa "Uso dell Uli1010 ➢  

o CO mapa "Zonas con riesgos (erosión) 
o Creación dell mapa "hábitats dell PRIT" 

Otros puntos particulares p rán ser dilucidados: 

o Definir el itinerario del sendero ente las Lagunillas y el Lago Verde, en función de la fragilidad de los hábituit.  
o Caracwrizar la parte bala de Mesa Cura (Zona 2 de la zona de preservación estricta): ¿Culos son los hábitats?, ¿Cuáles se 

deben ser los estatutos de utilización y de preservación?, 

Más allá de un procedimiento científico, este estudio debe ser una herramienta aplicada al terreno, una herramienta de apoyo al plan 
de mane] En efecto la identificación, la caracterización de los hábitats, n términos de riqueza y de fragilidad permiten fijar objetivos y 
poner en manch r = a cciones de manejo para preserva los medios ambi ntes, para mantener la diversidad ecológica, fbristica y faunistica 



Ansiza  IV' 271 APLOCAClIÓN  DE LA IVIETODOLOGIA LAC AL PAREE NACIONAL TOLNUACA  

INTRODUCCIÓN 

El ripio entre Victoria y Curacautin hube reparado en el ano 20W- ?or 	 la frec.ileric:a 	a aumentar. Los visitantes van a 
pasear en el parque menos tiempo que antes y les van a preocuparse del ambiente menos que antes. 

Por es hay que preocuparse del desarrolle de uno turismo ecológico o ecoturismo. Es importante para cobrar consecuencias 
económicas y para controlar los impactos de los visitantes. Deben de ser compatibles con los objetivos de conservación. 

El capacidad de carga turística depende de las infraestructuras, del plan de manejo y sobre todo de los objetivos para cada sitio de visito. 
Es importante de definir los objetlyos ntes del estudio turístico. 

Son diferentes metoclot•t ías para conocer los limites aceptables de carga turística. El proceso LAC (Limites de Cambio Aceptable) hube 
utilizado en el P rque Nacion I Conguillo. Por eso es buen de ilizarlo porque hay un ejemplo antecedente. 

1  LAS DIFERENTES METODOLOGIAS 

11. Presentación de las matad. logias 

1.1.1. Capacidad de Carga Turística (Cifuentes, 1992) 
Esta nnetodoWlia aporta una estimación cifra, de la capacidad de carga, que sobre la base de variables ambientales, sociales y de 

manejo, tiene cada sitio de visita. Genera también información detallada y básica de los sitios de visita, para recomendaciones de manejo. 

1.1.2. VIM: Visitor Impact MzPagement (Graefe et. Al. , 19..) 
Este protocol. ,  permita la identificación sistemática de los impactos de los visitantes, las causas de estos impactos y las soluciones p ra 

prevenir y mitigarlos, Define también medidas de manejo a condiciones flexibles y fluctuantes de visitas. 

1.1.3. LAC: Limites de Cambio Aceptable (Stankey et. Al. 1985)  
Define eplicitannente la cantidad de cambio que un sitio puede soportar, mediante estándares cuantitativos. Después identifica acciones 

administrativas pira prevenir m s ca bio y establece procedimientos para monitorear y evaluar el desarrollo de la administración. 

[J. VarWas y Inaonvanden%s da las matodol~. 
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La i',:-.;apac,idiac: de Carga caracteriza cada sitio de visita en función de variables sociales, físicas, ambientales y ecológicas lo que permite 
recomendar acciones de manejo. La inform ci‘r cifra permite planificar actividades, y requerimiento en términos de infraestructura turística. 
Pero no ap*Ita datos del impacto de los visitantes sobre los recursos. No se permite tampoco seguir la eficacia de las acciones de manejo. 

Las metod.loglas VIIVI y LAC utilizan indicadores de impacto y permite describir y analizar factores causales. Además, el protocolo LAC 
permite identificar y caracterizar cada unidad de acuerdo con sus vaH. res únicos y clases de oportunidad que ofrece. LAC identifica y 
recomienda acciones manejo para llevar las condiciones existentes al nivel aceptable. LAC y VIII no apodan datos ni estimaciones respecto 
del número de visitantes permisibles en los diferentes sitios de visita La selección de indicadores demanda una adecuada fase de información, 
conocimiento del área y experiencia para minimizar la subjetividad a que esta etapa crucial está expuesta. Hay que notar que LAC demanda 
contar con una importante base de datos que permita realmente identificar y cotejar todos los variables, para identifi r adecuadamente las 
condiciones aceptables, 

1L3. EleccIón de la metedekla.  

Ei protocolo entra en el marco del plan de manejo del Parque, Aún es más im•*niante conocer y seguir los impactos de los visitantes que 
determinar el número de los visitantes. L .  metodolog1a lLAC sido esceigidla.. :Este pmtocolo ha sido aplicado en el Parque Nacional Conguillío, 
as` que ia plantilla de la ,CONAF tiene una cicuta experiencia. Este punto eserizial ;1;07 la aplicación de la met dología. Los resultados de esta 
rimt• •• ologla permitirán conocer l eficacia del manejo, y así adaptar los acciones de manejo. 

leo  NIETODOLOGIA DE  LAS UNTES DE CAMBIO ACEPTABLE ILAC1; SM APLICACIÓ% AL PAR LE  IMACKDRIAL CONGUOLLO 

„EP prrecese LAC 

proces LAC da primordial atención a las condiciones silvestres y sociales que existan y que son juzgadas como aceptables. No est: 
necesaria de calcular 1 Capacidad de Carga pero hay que ver si está demasiado grande o no, y si hay irreversibles impactos por el ambiente en 
cada sitio de visita. 

Cuando los impactos no son aceptables, hay que cambiar el manejo p ra mitigar les impactos con anreg 4• a los objetives. 
Está igualmente necesario establecer un seguimiento de las acciones de manejo Para estudiar la evolución de los impactos, hay que 

seleccionar indicad res y sus estándares pira condiciones aceptables. 

rque Nacional Conguillo a CONAF trabaja con un protocolo que utiliza las diferentes nielodolbglas y sobre todo los Limites de 
Pie y le Capacidad de Carga. Les diferentes etapas son los mismos que las etapas del proceso LAC 

En el P 
Cambio Acep t 

L2. Resumen de Da metiedeüegft 
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Etapa 1 
Caracterización, diagnostica de la zona de del área silvestre pro 

  

Etapa 2 
Determinación de ias ciases de oferta ambiental (COTA) al interlér de zona de uso publico. 

 

 

E pa 3 

Caracterización de la oferta recreativa existente y/o proyectada: los sitios de visita, sus indicadores de impacto y sus estándares. 

Er pa 4 

Evalu ción del estado de cada sitio de visita. Identificación de impactos. 

Etapa 5 

Definición de la estrategia de manejo adecuada, sus herramientas e acciones de manejo y/o mitigación de los impactos. 

Etapa S 

Plan de monitoreo: seguimiento de las acciones de manejo. 

111.1  Los delunentas etapas 

Etapa 
Caractwizacóér diagnostica de la zona de uso oub!!do del área silvestre protedida 

o Identificación de la unidad SNASPE 
o Mapa Catastro que presenta los Desijndes de área, su hidrografía, curvas de InYre 7'cd vial y Zona de Uso Publico (ZUP) 
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o Mapa Catastro que presenta la zonificación del área 
o Mapa base catastro que presenta el seccionarniento biofísico de 

	
ZUP, basado en la identificación de los diferentes elementos 

biofísicos de la zona 

Etapa 2 
Determinación de las Clases de Oferta Turístico Ambiental COTA al interior de la zona de uso publico 

o apa temático de infraestructura y planta turística actual de la Zona de Uso Publico en los cuales se representan los caminos, senderos, 
miradores, construcciones (centros de interpretación, cabañas, camping, cafeterías, baños, etc.) 

o Mapa temático COTA. Este producto representa I s secciones (clases) de diferente valor turístico ambiental. Por ejemplo en el PN 
Conguillc se encuentran representadas las cuatro clases de oferta turístico ambiental. 

E pa 3 
Caracterización de la oferta recreativa existente y/o proyectada 
Sitios de visita. Estimación de su carda Sus i ndicadores de impacto y estándares. 

o Tipificación de los sitios de visita: 
listado de sitios de visita 
Una ficha para cada sitio de visita: en cada ficha se presenta una plantilla identificadora (con de que clases es el sitio), una descripción del 
lugar y una presentación de sus indicadores preliminares, todos antecedentes que se recopilan en terreno. 

Esta buen de precisar los objetivos si un sitio de visita presenta algunos objetivos particulares. 

Los principales ejemplos de indicadores son en una ficha en anexa. 
No se debe olvidar 'oes indicadores sociales como la satisfacción de los visitantes o la reacción de los habitantes. 

o Elección de los indicadores 
Hay que los indicadores sean fáciles a marcar por la plantilla. 
o Definición de estándares para cada indicador. Hay que utilizar IA,s COTA. 
o Estim ción de la carga de usuarios a un sitio de visita. 
o Producto final: una ficha le4)! cada sitio de visita con sus indicadores y estándares para !a condición deseada correspondí-- n le a la clase 

que pertenece_ 

iltagn 4 

Evaluación del estado de situación de cada sitio de visita; identificación de impa«tos 

Mapa len, tico ZUP que señale 	slips de visita con presencia de impactos 
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o Planilla resumen de los siti 

 

s 	que relata el esilacz acituá de srtuacbr • 

 

lagpa 
Definición ca la estrategia ele manejo adecuata. Sus herramientas e lmplementación acciones de manelq  vio mitgaciórl de los impactos. 

o Descripción y reseña cara cada sitio de visita de las recomendaciones de manejo para la mitigación de los impactos detectados que 
permitirán idealmente llevar la condición actual a lJa propuesta por sus estándares y que se espera refleje Vos limites de cambio acept bie 
para la Unidad SNAPSE. 

o Reflexión para desarrollar el plan de manejo no solo en cada sitio de visita pero en todo la unidad SNAPSE. 

Las acciones pueden ser una diversificación espacial y temática para evitar una conce raci n de los visitantes en el mismo lu•r y mismo 
inst nte (creación de un otro sitio de visita, abertura de otro sendero...). Podemos dispers:ir o canalizar los visitantes. Podemos también 
imponer por ejemplo la presencia de un guía en algunos senderos o adaptar las infraestructuras. 

Etapa E 
Plan de m•nitoreo. spjuimiento de las acciones de manejo 

Es una etapa muy importante porque quella permite de seguir la evolución de los indicadores de impactos y ver cuando el nivel de tolerancia 
por un indicador es sobrepasando. 
III. APLICACIÓN AL PARIMBE NACIONAL TOLNUACA 

Para aprovechar el pian de manejo según GUIONNET (2001), utilizando sus mapas y zonificación, adaptamos la metodología LAC y la 
met dol* ,mia que esta utilizada en el Parque fNlacional Congullic, La Capacidad de Carga (calculada en el PNC) esta dem s': do teórica y la 
realidad te campo puede ser muy diferente. Por eso tomamos las mismas etapas pero con :ilgunos cambios, Elegimos indicadores que son mas 
fácil a estimar. Por eso a metodologla utilizada y su aplicación están mas sencillo en el terreno. 

UrwlerdxsicIón y zonkrocacIÓn 

identificación de la unidad SNASPE, m pa de zonificación, seccion miento Ibiofisice de la Zona de Uso Publico, infraestructuras actuales 
de ZUP: 

cf. pian de manejo  (Presentac 'n del Proyecto Maileco- ,lalhuaca, Mapa de Sender s y Cursos de Agua, Mapa de Acogida de Publico, 
Mapa de os interés Ecológicos, Mapa de las Zonas de Riesgo). 
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o Determinación de las cw 

La matriz de COTA que utiliza la metodología por el Parque Nacional Conguillo no considera todos los sitios que son posibles. Por 
ejemplo no considera los sitios con una grande afluencia y gran interés biológico. 

GUIONNET (2001), hizo una zonificación considerando el interés biológico, zonas de riesgo, infraestructuras para el publico y 
fluencia ctual del publico y estimo las futuras zonas de afluencia turística a desarrollar, Esta z nificaci n puede servir ra clasificar !os 

sitios de vis" según los riesgos y sus tencialidades de atracción turística. A parte del mapa de cruzamiento riesgos, interés eotY•gioo 
y acogida de publico (con los puntos de atracción), podemos crear un nuevo mapa: el mapa ZIR (Zona de Interés y de Riesgo de 
impactos). 

010.2. Mil  os de visite en el Per (me Madona: Tolluace. y J. ropueste de indicadores 

111 
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111.2.1: Preliminares: comentares a propósito del elección de los indicadores y estándares 

No todos los indicadores son fáciles a estimar y la aplicación del protocolo en l terreno puede ser muy difícil. Es importante de elegir 
indicadores que los guard= parques pueden estimar con facilidad y velocidad. 

Por ejemplo no elegimos paisajisticos indicadores porque los visitantes no pueden directamente cambiar el paisaje. La cualidad de las 
infraestructuras y el paisajistico impacto no dependen de los visitantes. Además es muy difícil a estimar. 

La elección de los estándares es también muy dificH y más teórica. Es difícil de saber que es la cantidad de basuras que puede ser 
tolerada por un siti de visita. Hay indicadores que tienen estándares evidentes: i• •r ejemplo la presencia de n solo lugar de fuego es una limita 
si hay un gran riesgo de incendio. Per» los estándares por los otros indicadores son más intuitivos. Hay que los guardaparques estiman la 
evolución del indicador y estiman si la situación es aceptable o no se gran el Interés le le zona (cf. la zonificación). EF interés de la metodología 
es entonces de seguir rigurosamente la evolución de los impactos y frecuencia sin limites cuantitativos. 

gilL2.2.: Fase de lerreno 

Fuimos en terreno y pudimos observar el estado de algunos sitr.s de visita y imaginar los indicadores ; los sitios fueron: 
Laguna Malleco, Desagüe Laguna Malleco, Salto Malleco, Río Malleco, sendero Adm.-Laguna Malleco-Salto Malleco, camino sector Laguna 
Malleco, y sendero Adm.-La Culebra. 
Sin embargo, no fue fácil de mirar al estado de los sitios ii.rque hube mucha nieve, y no tusaron bastante tiempo para mirar a los otros sitios de 
visita. 

Por eso sugerimos indicadores por estos sitios y proponemos los mismos indicadores por los otros sitios. Pero hay que el administrador 
del Parque elige ios indicadores qu son mejor s aún el terreno.. 
Los indicadores son solamente una propuesta. 

01113: ~os de vilalga eu ell Parque acknall Toyhusea zpropuesgs s  lindkederes 

El pian de manejo (GUIONAIET, 2001) resume los elementos de interés poi e publil= due 	 afiuencia de publico y donde hay 
que seguir el estado; hay mbién la descripción de los sitios de visito en el plan de manejo. 

o Laguna Mallieco 
o Laguna. Verde 
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o Cascada La Culebra 
o Salto Malleco 
o Desagüe Laguna Malleco 
o Lagunillas 
o Río M=alleco 
o Alta cumbre con Araucarias 
o Mirador de Mesacura nO 1 
o Mirador de Mesacura nO 2 
o Mirador el Roble 
o Mirador del Valle 
o Mirador desagüe de Laguna Verde 

H y también los senderos: 

o Adm.-Lagunillas 
o Adm.-Laguna Malleco-Salto Malleco 
o Casa de control-La Culebra 
o La Culebra-Laguna Verde 
o Adm.-La Culebra 
o Camino sector Laguna ~eco 
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Clu@dir0  dl r'ufp)(21sla  da Indicadores: 

Elementos visitados indeadores 
Laguna Malleco a 

o 

o 
o 
o 
o 

abli7':._.:7'11 _ 	(17,:enn. 	.'T J... evos para ir a te aluna 
degradación t_:e la ,,,,e ,,,,,.ei:acórn de las riberas porque 
el pisoteo 
presencia de basuras a la orliio y en el agua 
presencia de restos fogatas 
calidad del agua 
seguimiento de la ocurrencia de la avifauna y de 
los pescados 

Laguna Verde o 
o 

presencia de 1•- sures en las riberas y en el agua 
degradación de - vegetación mediante el pisoteo 
de las riberas 

Cascada La Culebra o 
o 

presencia de basuras 
degradación de la vegetación mediante el pisoteo 
detrás de la barrera 

Salto Mollea) o 
1 

presencia de basuras 
degradación de la vegetación mediante el pisoteo 
detrás de la barrera 

Desagüe I Rguna Malleco o 

o 
o 
o 
o 
o 

presencia de basuras (en los cubos del área de 
picnic y en el suelo) 
degradación de las instalaciones del área de picnic 
raíces expuestas 
abertura de s nderos nuevos para ir al desagüe 
grabados en los arboles 
degradación de la vegetación mediante el pisoteo 

Lagunilias o 
o 
o 
o 
o 
o 

pisoteo de las riberas y alta cumbre 
presencia de basuras en ás r!b.ras y en el agua 
	 abertura de senderos nuevos para ir al desagüe 

calidad dei agua (cf. estudio espec 1) 
pisoteo y degradación de las riberas 
presencia de restos fogatas 

Río Mohece 

Alta cumbre con Araucanos o presencia de basuras 
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encuentro con perros 
t irador de Mesacura n' ' e 

o 
presencia de basuras 
degradación de las instalaciones 

Mirador de Mesacura n° 2 o 
o 

presencia de basuras 
degradación de las instalaciones 

Mirador del Roble o presencia de basuras 
Mirador del Valle o presencia de basuras 
Mirador desagüe de Laguna 
Verde 

o 
o 

presencia de basuras 
accidentes 

Sendero 
Adm.-Lagunillas 

o 
o 
o 

presencia de basuras 
raíces expuestas 
encuentro con perros 

Sendero 
Adm-Laguna 	Malleco-Salto 
~eco 

e 
o 
o 

o 

O 

presencia de basuras 
raíces e 4luestas 
ensanchamiento del sendero en la secunda parte 
para ir al desagüe 
encuentro con perros 
degradación y grabados en las instalaciones y los 
arboles 

Sendero 
Casa de control-La Culebra 

o 
o 
o 

presencia de basuras 
raíces e .0 uestas 
encuentro con perros 

Sendero La Culebra-Laguna 
Verde 

o 
o 
o 

presencia de basuras 
ralces encuestas 
encuentre con perros 

Sendero Adm.-La Culebra o 
o 

o 
o 

o 

presencia de basuras 
degradación de 	i.s puentes y reguera por la 
evacuación del agua 
raíces expuestas 
abertura de senderos nueves y pisoteo en las 
zonas sin arboles (zona abertura al fin del 
sendero) 
encuentro con Z 431.":"CS 

Refugie cerca Lagunillas degr:dación y grabados en las instalaciones y los 
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arboles 
o presencia de basuras 
o raíces expuestas 
o pisoteo arededor  

       

       

  

Sitios de camping 

  

o presencia de basuras (en los cubos y en el suelo) 
o degradación de las instalaciones 
o abertura de senderos nuevos 
o estado sanitario de los baños 

        

        

:.7tI171:::;,:=ITYW de ver con una encuesta si la gente !lama con satisfacción. 
Hay 	iDiTilsii:lurlAri :os visitantes lo que piensen de los paisajes, de sus impactos en el PNT, del estado sanitario, de la frecuencia turística._ 

Indicador blotico:  
Hay que elegir cinco especies vegetales que son sensibles y seguir la frecuencia de encontrar las y su evolución. 

011024: Pro 	jpálrg medir bos fincilffeadores 

1-81 0111@todolog12 LAC d be ser aplícalo e las lonas siguientes: Regeneración de ecosistemas, Recreación entensiva y conc entrada. 

l'Uy que medir los irndlcadores cada año el Nn de la época l'oletea; por eso ces limporlante de hacer le medida el mismo dice cada año. 
Hay que medir algunos indicadores cada semana (la presencia dio basuras por eljemplo). 

El guardapaque se debe medir él indicador distinguido los resultados de cada zona del sitio que es en una ZIR diferente. 

o raíces expuestas  
F guardaparque debe 	ir en un sendero & numero de metros con raíces expuestas. 

o presencia de basuras  
Las basuras son recogidas cada semana íay 	contar cada semana el numero de sacos y papeles higiénicos en cada sitio. Si hay 
cubos, hay que distinguir 	basuras en los cubos y las basuras en el suelo. 
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o presencia de basuras en el agua 
Hay que contar cada ai'lo e numero os Pasuras en el agua cerca de las riberas (hasta 2 metros de la ribera) y cerca de bs senderos 
I terales que van a la laguna (hasta 5 metros del sendero). 

o encuentro con perros  
H y que contar cada semana (en el mismo dial) en ia época turística cuantas veces encontramos un perro caminando una veces en el 
sendero. 

o abertura de send ros nuevos  
Hay que contar cada año cuanto h:ly senderos laterales. Un sendero lateral es una zona linear donde no hay vedetaci n (suelo desnudo o 
solo hojas) a cosa del paso de los visitantes sobre 3 metros. La evolución del numero cada año da cuanto hay senderss nuevos. 

o degradación y grabados de las instalaciones 
Hay que contar cada año t das las instalaciones con grabados o que son degradados. 

o grabados en los arboles 
Hay que contar cada año todos los arboles con grabados cerca de los senderos y otros sitios de visita. 

o estado sanitario de los baños  
- Si los baños no son limpiados regularmente, hay que notar la frecuencia de necesidad de limpieza. 

Si los baños son limpiados regularmente, hay que notar el estado de los baños según tres clases: poco sucio, sucio, y muy sucio. Es 
necesario de hacer una fase de contraste con toda la gente que va a hacer el trabajo. 

o degradación de la vegetaósn n ediante el pisoteo 
Hay que contar las zonas dsride hay una degradación de la vegetación mediante el pisoteo o un pisoteo evidente. 

o degradación:1 	uentes  reguera por la evacuación del agua 
Hay que señalar las reparaciones que son necesarias por lis puentes. Él numeró de reparaciones necesitado puede ser un indicadsr pero 
hay que distinguir las degradacion s porque el agua y porque los visitantes y solo las cuales porque los vistantes. Hay que señalar 
los mismos problemas con ,  las regueras, 

.ensanch: miento da sendero 
secunda parle del sendero Acim,-Laguna Malleco-Salto Malle= as mas asÉre&n, ay que rnet.9r caza año la anchura del sendero (donde 

7Z: hay vagetadJón ,  e 	tsmo 	(mercado con una marca discreta), 

presencia  de restos fogatas 
-iaiy que contar el numero de restos fogatas. 
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11112.5: ROSINZEdell@) , 7 90h si terreno. englIllsis ~agnlento 

El administrador del PNT debe colectar los datos y dar estos a los ingenieros. 
Es posible de hacer una cartografía simple: 

Cartografía simple: 
Hay que dividir los siti s de visita según la zonificación ZIR (zonificación de GUIONNET, 2001). Por ejemplo si un sendero es en dos zonas 
ZIR diferente, hay que dividirlo en dos. Hay que crear una característica (por cada año) en ,•s diferentes partidas (en el SIC Tolhuaca 
Arcview) para cada indicador. 
Hay que rellenar en Arcview con los valores de los indicadores. 
Para hacer la cartografía, hay que hacer una recuesta en Arcview con los estándares para cada indicador y sitio. 
Pero antes hay que establecer estándares para cada indicador... 

COMCILJSlóN  

Hay que colect r los datos y ver si son aceptables o no y si hay una evolución con los d tos de los últimos años. Si no son aceptables o si la 
evolución es mala, hay que cambiar el manejo del sitio y elegir faenas de manejo nuevas a un nivel mas global 
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GRAFLIA 

o Parque Nacional Conguillo 
Capacid d de carga ecoturistica en áreas silvestres protegidas. 
Aplicación de método. 

o Determinaci n de capacidad de cama turstica en áreas protegidas. 
Miguel Clfu ntes 

o Capacidad de carga ecoturistica. 
AMBAR S.A. 
Paisaje y Turismo Sustentable 



AKIDIAS  
Indicadores ara los Diferentes Ambilos de Acci4n 

1144,\mbitel s'Idee am mental 

Factor Indicador 
er dabilidad Perdida de suelo 

Raíces e rouestas 
Presencia de regueras, zanjas ev ntualmente cárcavas 
Aumento del riesgo de deslizamiento de tierra, avalanchas 
Desmoronamiento de riberas 
Cambios en los Patrones de escorrienta 

compactación Perdida de la capacidad regenerativa de la vegetación del sitio 
Perdida de componentes propios del suelo, hojarasca 
Aumento de escurrimiento de aguas lluvia 
Perdida en la dinámica de retención de agua del suelo 
Presencia de pozas o signos fuertes de escurrimiento 

Alteración cursos de 
agua 

Interrupción del curso normal de escurrimiento, ruptura de los 
patrones naturales de drenaje 

Contaminac4 
suelos 

Presencia de basuras tipo desechos orgánicos biodegradables 
Presencia 	de 	basuras 	tipo 	desechos 	orgánicos 	no 
biodegradables 
P. materiales de construcción 
P. de restos fogatas 
Descargas de .combustibl -s y acepes 
Descargas d = det rgentes 
Derrame de aguas ricas en nutrientes (desech. Organices) 

Contaminad' , " n 
cuerpos 	de 	agua 
(zzildtad de agua) 

Cambios 	n e 02 disuelto, o en la composición de nutrientes 
0103, PO4), pH, corCuc.rtividad, DB05, etc- 
Presencia de conformes fecass 
Aumento de la turbidez 
Descarga grasas, aceites ,•tantes 

Cont:Iminación aire o 	partículas totales un suspensión (PTS) 
o 	otro especifico si fuese n:ossario: CO, NO2, oxidantes 

fotoquimicos o anhídrido sulfuroso 
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Arnblto: biotco 

F2elor Indicador 
Flora (vegetación) Reducción de la cobertura vegetacional (debroce de vegetación 

por uso de espacios para camping, o picnic y/o reducción por 
otros uses, como: apertura de sendas, senderos laterales, 
pisoteo etc.) 
Desaparición de formaciones vegetacionales 
Desaparición de especies sensibles con baja tolerancia a la 
perturbación 
Introducción y penetración de flora exótica 
Evidencias de destrucción o daño intencionado a la vegetación 
(marcas en el fuste de arboles, corte de flores, frutos etc.) 
Destrucción o uso de sustrato de valor para la reproducción de 
especies frágiles y/o raras (claros de bosque) 
Perturbación de flora inconspicua de gran valor para eventos 
sucesionales del ecosistema (líquenes, musgos, etc.) 

fauna Disminución de la frecuencia de encuentros o avistamiento de 
especies de valor para el área 
Introducción, penetración y aumento de fauna exótica 
Destrucción de hábitat, madrigueras o refugio de especies de 
fauna de valor y representatividad para el área 
Observación directa de conductas de perturbación a la fauna 
por parte de los visitantes 
Observación de comportamiento anormal en individuos de las 
especies presentes y representativas del área 
Presencia y aumento de los índices de mortalidad en individuos 
Pe p«iferente especies de fauna 

Amh5to: pabskluslco 

Aplicable no tante al visKante, sino principalmente 	diseño utilizado en l planta de servicios ofrecidos por los administradores y/o 
concesionarbs 

o 
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Factor lind5cador 

Contraste visual Presencia de elementos que no 
pc7rniten mantener la calidad del 
paisaje 

Color: utilización de colores no 
presentes en el ambiente 
Forma: 	uso 	de 	formas 	y 
tamaños 	contrastantes 	no 
armónicos con el ambiente 
Textura: uso de materiales no 
presentes y no armónicos con 
el ambiente 

tntnusióniposición 
de instalaciones 

Presencia de instalaciones cuya ubicación obstaculiza la vista de 
atractivos escénicos (obstáculos o distractivos para el disfrute de 
vistas escénicas, cascadas, ruinas, etc.) 



S Ambito: sooiocultunl 

Soodd respecto de 0.1 watiskoolhn dell yiedUnts 
Disfrute de Sil estridad 
y S kdad 

Numero de encuentros entre visitantes. 
Distancia entre sitios de camping y/o picnic 
Reclamos .,,•, r conductas inaceptables de otros visitantes 
Percepción del visitante acensa del cuidad. ,  ambiental 
Sitios critico-limitante de visitantes (estacion:imienlos, tacos, 

glomeración) 
&Dolo C13.01bi NO Feepn@t© de las eomunldáudes locales insserbs cera el km] proftoffiel 
(o sefirsobsorrnsrüles ,  sibellnu) 

Ca 	bias en el costo de la vida de la comunkbi ol local 
Transculluiacion, cambios en los patrones culturales de la 
comunidad local 
Introducci•n 	de 	conductas 	negativas 	a 	la 	comunidad 
(prostituci'n, drogadicck5n, delincuencia) 
Cambios en el access a 	s servicios lo .sic es 
Perdida del acceso a sit4s públicos 
Cambios ,:, n la estructura de tenencia de la tierra 
Pres nci:1 e incremento de >nfferm dades exóticas 
Increment•, 	n los patrones de migración (emigración e 
inmigración) 
transgresión 	de 	la 	privacidad 	y 	cotidianepoi.ld 	de 	kis 
comunid.11es local s, transf.rmándose estas 	n parte del 
producto turístico 
Transformación d- las formas y 114 de ocupación de los 
lugarefi s 

Spol© oaltars0 wespeol© del ~hincad@ repowentsitivo del kOW1 

Perdida de piezas arqu , * ímicas de un 	sitio (s. ti enirs, 
venta) 
Destrucción de registros arqueológicos 
Modificación de los lo .itrones de vida tr,-i o ocional: arte, música, 
f,  Oklor ,: 
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