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Reauman 

Se al)alizO el territorio eqr!clola entre 1a Cuesta de 
Laatarria por él norte y el s_eno de Reli:m~,t:1, .. por • e:il sur que 
abarca un área de aproximadamente a.500.,0001:la • 

.• . 'i" ' 

Se tólll!lron aiete tranaeatoa·de oeste a eata 1oa que 
de norte a sur fueron los siguient:e1r1 

l. - Mehu!n..:tanco-Licanray • 
2.- Curinanc:o-Valdivia-LQB Lagoa ... t.ee au.J.las 
J.- Hueiaolla-La uniOn•tago Ranco 
4.- Bahla Mansa-oaorno-P\lf&hue 
5.- Fresia-Frutillar 
6.- Los Muermos-Puerto Varas-Loe Riecoe 
7.- Maull1n-Puerto Montt-X,ago.dhapo 
En cada transecto·se tomaron &ltos de f1siograf1a, . . 

clima, suelos, .vegetación, activic5ad agr!eola~ población, uso 
de aualos, desenvolvimiento histOriao y producción. 

Se determinaron ocho zorias agroeco16gi.cas, laa que de 
ma.r a cordillera son las aiguiantea, 

1,- ia cordillera de la Coata 
• 

2.- Bl Area de ffadia entre el rlo Mau111n y el Seno 
ele Reloncav1 

3,- Jl área de eonibra de la cordillera de la Costa 
entre el r1o Bueno pot el. norte, y·· ei Mau111n 
i,or el aur 

4. - J,as morr~a• 4~ la 4eP.,t"esJ6n intameu5ia entre la 
~ . ' . . . ' . ' -_ . . ' 

fueeta de Laatarria ,por el n6rte, ·Paillaao y el · 
f . . . 

. irlo Bueno por. el · l!IU, 
s.- fas n,orrenas de la 4eprea10n intemedia'entre 

. ·~illaco y el r1o ,Ue~o por el norte y e~ rlo 
Jlzna111n por el 814° 

6, ~ •1 !lrea de ffadis ,qt.ti c:one ae norte :a sur en la 
cona anterior a 1.Q8.· lagos ·s.ntérioree 

7.• ~1 ~rde lacuatr~ ·t'Al.los·· la90,i interiores y 
e.- ·~1 •ecano de la ~~dlllera entre loa lagos 

\caJ.afquflo por el . ~ ~ BU\)11,~ por al· a-ar • 

.Nc:,vi8111br4 197f · 



Determinación de zonas agroecolÓ':·,icas entre la Cuesta 

de lastarria y el Seno de Reloncaví 1 

2 
Patricio 1,iontaldo 

Resumen 

Se analizó el territorio agrícola entre la Cuesta de 

Lastarria por el norte y el Seno de Reloncav! por el sur que 

abarca un !rea de aproximadamente 2.500.000 ha. 

Se tomaron siete transectos de oeste a este los que 

de norte a sur fueron los siguientes, 

1- ~ehu!n-lanco-Licanray 

2- Curiñanco-valdivia-Los Lagos-Las Huellas 

3- Hueicolla-La Uni6n-Lago Ranco 

4- Jahía Mansa-osorno-Puyehue 

5- Fresia-Frutillar 

b- Los Muermos-Puerto Varas-Los Riscos 

7- Maullín-Puerto Montt 

En cada transecto se tomaron datos de fisiografía. clima. 

suelos. vegetaci6n. ac~ívíaaa agrícola. poolací6n. uso de sue

los, desenvolvimiento histórico y producción. 

Se determinaron ocho zonas agroecológicas. las que de mar 

a cordillera son las siguientes, 

1- La cordillera de la Costa 

2- El irea de sombra de la cordillera de la Costa entre el 

1 Trabajo presentado y le!do en las XXV Jornadas Agronómicas, 

Santiago. 1974 
2 Ing. Agrónomo, M.s •• Universidad Austral de Chile, Casilla 

5b7 Valdivia, Chile 



r!o Bueno por el norte y el ."'aullín por el sur 

J- Las morrenas de la depresi5n intermedia entre la 

Cuesta de Lastarria por el norte, Paillaco y el r!o ~ueno 

por el sur 

4- Las morrenas de la depresi6n intermedia entre Pai

llaco y el r!o Bueno por el norte y el r!o ~aull!n por el 

sur 

5- El {rea de ñadis que corre de norte a sur enlazo

na occidental de los lagos interiores 

6- El borde lacustre de los lagos interiores 

7- El secano de la precordillera entre los lagos Calaf

qu~n por el norte y Rupanco por el sur 

8- El irea de ñadis entre el r!o Maull!n y el Seno de 

Reloncav! 

(z 



Introducci6n 

la zona del territorio chil~no co~prendidn entro ln 

Cuesra de Lastarrias por el norte y ol Seno de Roloncav! 

pou el sur corresponde a una superficie aproximada de 43.200 

kil6metros cuadrados o 4.320.000 ha. Do eotn superficie las 

zonas agrícolas abarcan un área de 2.430.000 ha aproximada

mente y una poblaci6n cercana a las 700.000 habitanteo 

( Chile, Instituto Nacional de Estad!oticn~ 1974 ). 

Este territorio es muy heterogéneo y corresponde a un 

mosaico de paisajes los que están representados fiaionomica

mente por vegetaci6n de bosque nativo, campos de pastoreo, 

campos agr!colas de diversa !ndole, renovales y superficies 

lacustres y de r!os. 

Los paisajes están constitu!dos por ecosistemas y desde 

ese punto de vista pueden analizarse comprendiendo al hom

bre rural como parte integrante de ellos. 

El objetivo del presente estudio es el de utilizar el 

análisis de loe ecosistemas rurales para determinar unidades 

mayores como son las zonas agroecol6gicas. 

La importancia de determinar zonas agroecol6gicas tiene 

m~ltiples prop6sitos, entre otros, 

1- Establecer ensayos y toma de muestras e~ áreas homo

géneas 

2- Observar el grado de deterioro de los ecosistemas 

naturales y agr!colas 

3- Medir la tendencia actual del agricultor en el uso 

de ellos 

4- Determinar las capacidades de uso mediante un siete-



~,a que tono en contider,ci6n ~: fnctor hor.bre 

s- Percibir los proJle~an ~· lns poblacionec rurales y el 

Órden de prioridad de e~tos. 



Material y t5todos 

Se analiz6 el territorio agr!cola comprendido entre la 

Cuesta de Lastarria por el norte y el Seno de Reloncav! 

por el sur que abarca un área de 2.430.000 ha. y una pobla

ci6n carcana a los ?00.000 habitantes. 

Pisiograficamente comprende de oeste a este a la cordi

llera de la Costa, la depresión intermedia y la precordi

llera and6na. 

Climáticamente es una zona templada-fr!a con abundantes 

precipitaciones durante todo el año. La zona está comprendida 

entre las isotermas anuales 11 y 12 grados Celcius y las i

soyetas anuales 1.200 a 4.ooo mm (Almeyda y sáez, 1958). 

A lo largo del territorio existen las siguientes unida

dee de vegetación, selva valdiviana de la costa, formación 

de roble-laurel, formaci6n de ñadis, alerzales y selva de 

Chilo~ 1 cuya distribución se observan en el mapa elaooraao 

por Pisano (Chile,Corfo, 1950). 

El ,rea comprende las siguientes unidades de suelos, 

rojos arcillosos, trumaos en loma, trumaos planos~ aluvia

les cuya distrlbuci6n se observan en los mapas elaborados 

por Rodr!guez (1958) y Díaz, Astudilio y Aranda (1959-60). 

La población se concentra principalmente en las ciudades 

de Puerto Montt, Osorno y Valdivia que son las W'licas con 

una población de más de 60.000 habitantes. La mayor densidad 
• de población rural se encuentra en las comunas de Panguipu• 

lli, Lanco, Los Lagos, La Unión, R!o Bueno, San Pablo, 

R!o Negro, Purranque y Puerto Varas. 

La población la constituyen chilenos descendientes de 



españoles y huilllche; y de españolee y cuneos llegndos 

de Chilol y establecidos principalnente en el litoral 

como Carelmapu, :.,aullÍny Corral, 

Chilenos descendientes de alemanes forman un impor

tante núcleo de poblaci6n en las comunas de Valdivia, La 

Uni6n, Río Bueno, San Pablo, Osorno, Río Negro, Purran

que y toda la zona alrededor del lago Llnnquihue, 

M~todos. 

Se tomaron siete transectos de oeste a este los que 

de norte a sur fueron los siguientes, 

1- Mehuín-Lanco-Licanray 

2- Curiñanco-Valdivia-Los Lagos-Las Huellas 

J-Huelcolla-La Uni6n-Lago Ranco 

4- Bahía Mansa-Osorno-Puyehue 

5- Preela-Frutillar 

ó-Los Muermos-Puerto Varas-Los Riscos 

?•Maullín-Puerto Montt 

En cada transecto se tomaron datos de fieiografía, clima, 

suelos, vegetaci6n, actividad agrícola, uso de suelos, desen

volvimiento hiet6rico y producci6n. 

Los reconocimientos eco16gicos se realizarón siguiendo 

en parte los mltodoe indicados por Lemon (19ó2) y Daubenmi• 

re (19ó8, 19?00, usandose además el m4todo de la entrevis• 

ta personales. 

~ara este estudio se utilizaron 1as :ruentes blD~1ogra

ficas que se indican a continuaci6n, 

Vegetaci6n, Philippi (1958)1 Reiche (19J4)1 Chile, 

Corfo (1950)1 Pisano (195ó) y Montaldo (1966), 



Clil!la1 Almeyda y S{ ,z (195:'.)1 Chile,Iren (1964)a IJontal

do ( 1966 >, Antonioletti y Peña ( 1970) y FundacicSn de Instruc

ción agrícola Adolfo !atthei (1970). 

Suelos, Díaz et al (1958)1 DÍaz (1959-19ó0)1 Díaz, As

tudillo y Aranda (1959-19ó0)1 Carmona (1966)1 Urbina et al 

(19ó9)1 y Schenkel et al (1972 a y by 197) a,b y c)• 

Fisiograf!aa Rodríguez (1959-1960) y Chile,Corfo (1950). 

Geología, Illies (1970) y Di Binase y Lillo (197))• 

Praderas, Azócar (19ó5 a y b)1 llontaldo (197J) y Pessot 

y T,lontaldo (1974). 

Ecología humana, Latcham (1928)1 Treutler (1958)1 Suber

caseaux (1956)1 Mattelart (19ó5}a Cida (19ó6)a Encina (194 H 

Caballero y De Miguel (19ó9)1 Vivallo (1970)1 P,rez Rosales 

(1970)1 Aliaga (1971)1 Werner (1972)1 Parada (197))1 Molina 

(1974)1 y Lira y Colque (1974). 
El trabajo de terreno se realizó entre los años 19ób a 

~ 

1972. 



ResrJltad >r< y Discusión 

Los transectos estudiados se han dibujado como perfiles 

transversales como se aprecia en las tigurao uno a siete. 

En las figuras a) se han cmlocado los oiguientes datos, 

perfil topogr{fico, altura sobre el nivel del mar, distan

cias en l!nea recta entre puntos .• localidades, asociaciones 

de suelos y precipitación media anual. En las figuras b} 

se repite el perfil topogr~fico del transecto y se indican 

los tipos de vegetaci6n actual y las tefflperaturae medias 

anuales. 



En lno flr;ura11 l ;\ v l b ,- ,. abuorvn q_uu dr. ;;ohuin 

n Lo.neo al porf'il roproocnt., !'. la cordillnra dt- ln Coota 

con suelos dol tipo Iiohuelb,1t11, QUt' oon rojoo nrcilloaoo 

loa que ost«n cubiortos por un mosnico do bonquae dincli• 

max. Entre Lo.neo y Licnnray la topogra:f'!n corroopondo n 

morrenns cubiortae por trum~o Sontn HSrbnra oalvo on aquo

lloo luenros planoo o ligornmonte onduladoo on loo olrodo· 

dores de Lanco, con suelos de ese nombro que no carootori~nn 

por toner un horizonto duro a loe 90 cm. 

En relacidn a la preclpitacidn •. oo obaorvn una zona 

de sombra causada por la cordillera do la Costa on cuyoo 

faldeos caen cerca do 4.000 roro para disminuir n 1.900 mm 

en Lanco a una distancia do unos 20 km. Lenco oot4 encerrado 

por la isoyeta 2.000 mm que abarca a San Joa& do la uariqui· 

na, ;,,,fil y Felchuqu!n con per!odoa do aequ!a entro uno y 

tres moses al afto. En Licanray nueva~onte vuelvo a elovareo 

la precipitacicSn a 2. 500 mi~. 

De .l.oanco a Licanray la veeetacicSn actual correspondo 

principalmente a una pradera antropog&nica do la aeociacicSn 

¡\grcstis tenuie-ttolcus lanntus-Lotus uliginosus (ch&pica

pasto mlol-alfalfa chilotn). 

La temperatura modin anual de Mehuin ea de 12.1 C y de 

Lanco aproxlmadamento 12.0 c. Sim embargo on invierno, la 

temperatura media es mde baja de Lanco al interior que do 

Mehuin a Lanco y en verano m4s alta. En Licanray. junto al 
' 

lago Calafqu&n, se calcula una temperatura media anual de 

11.6 c. Aqu!, loe heladas son poco trecuentea en la taja que 

bordea al lago. Mehu!n prosanta un par!odo libre do hhladaa 

de cinco y medio meses y lanco de tres y medio (Montaldo, l9b~). 



Cocparando las dive,.sas !!ccelones on ol traneecto so 

observa diferencia entro la poblaci6n rural que vivo on 

la cordillera de la Costa con la de la zona de las morrenas 

y con la zona que bordea al lago Calafqu~n. Esta diferencia 

es ~tnica, cultural, de densidad, de colonizaci6n y de acti-

vidad agrícola (anexos ).Las comunidades de la cordille-

ra de la Costa mediante su actividad han deteriorado el eco

sistema boscoso creando praderas antropog~nicas de escaso 

valor de pastoreo. De Lanco al interior la densidad de po

blaci6n es mayor, existen suelos de aptitud agr!cola y por 

lo tanto la actividad agrícola est& nuts diversificada. 



La zona entro Curiñanco y 'faldivin tuó poco poblada por 

la colonizaci6n y sus habitantes son preferentemente descen

dientes de espeñoles y huilliches. Las laboreo agr!colas com• 

prenden las siembras de arvejas. trigo. avena y la crianza de 

ovinos. 

La zona entre Valdivia y Los Lagos es más poblada que 

la anterior y la tierra fué repartida en hijuelas boscosas 

de 100 a 200 ha siendí la actividad agr!cola en estos momen

tos similar a la de la secci6n anterior. De Los Lagos al in

terior está la zona de mayor actividad agr!cola y de mejores 

suelos aún cuando se intercala un área de suelos fiadis de baja 

productividad. Fué colonizada principalmente por alemanes que 

se establecieron entre 1850 y 1871 los. que han dedicado loe 

predios (posterior a la explotaci6n maderera y muchas veces 

en conjunto) al establecimiento de lecherías. engarda debo

vinos. trigo. avena. raps y papas. 

Comparando los diversos puntos a lo 1ario del transecto 

se observan cuatro zonas diierentes1 la cordillera de la 

Costa. las morrenas interiores. la zona de ñadis y la precor

dillera. 

~e acuerdo a las condiciones del macrohábitat. la &poca 

de siembra se atrasa de 'aldivia al interior. En loe alrede

dpres de ialdivia. las papas se smembran entre el 15 de sep

tiembre y el 15 de octubre y de Los Lagos al interior entre 

el 15 de octubre y el 15 de noviembre. es decir. en este caso 
' 

la época de siembra se atrasa un mes de ~aldivia al interior. 



Comparando este tran~ecto con el una. ce observa simi

litudes en la cordillera de la Costa y en las morrenas in0 

teriores. Entre las diferencias está el aparecillliento de 

un ~rea de ñadis. de un área de precordillera y una mayor 

precipitaci o~ a lo larFo del transecto dos. 



En los perfilos correspondienteo a las figuras J a y Jb 

el transecto entre Hueicolla y Le Unidn corresponde la cordi

llera de la Costa que en esta parte se eleva a 1050 m de alti

tud ocupando suelos del tipo Nahuelbuta igual que lo obser

vado en las figuras 1 y 2 para esta cordillera. Entre La Uni6n 

y LaFo Ranco, el paisaje se deprime, corresponde a morrenas 

de menos de 100 m de altitud con suelos del tipo Fresia, ñadi 

y trumao Puerto Octay, 

En este perfil se observa nítidamente el efecto de som

bra que provoca la cordillera de la Costa produciendo lluvias 

del 6rden de los 1.200 111J11 anuales enana zona que empieza al 

pié del faldeo oriental. Esta precipitación aumenta levemen-

te hacia el oriente llegando a loe 1.500 mm en Lago Renco. A 

orillas del mar, en Hueicolla la precipitación es de 2.100 mm,, 

en el alto Mirador, diez km al oriente es de 4.000 mm y en La 

Unión es de 1,200 mm. La distribuci6n anual en el área La 

Unidn- Río Bueno-Cocule es principalmente de otoño e invierno 

Para esa área se ha calculado un período de sequía de uno a 

tres meses al año que cae entre noviembre y marzo, 

La temperatura media anual en Hueicolla es de alrededor 

de 11,5 e, en La Unión es de aproximadamente 11,5 C y en Lago 

Ranco 11,2 c. En el litoral la distribución anual es más ho

mog~nea que en La Unión, Comparando La Unión con Los Lagos 

(transecto 2) las temperaturas medias son aproximadamente igual, 

sin embargo La Unión es más caliente en verano y m,s :tría en 
' 

invierno. Estas temperaturas altas de verano coinciden con 

la &poca de seqm!a y es as! como se forma un micrmclima el 

que es muy bien aprovechado en las vegas del río Bueno, 



La vegetación actuP 1 entre ;;1;oicolla y La uni&n eo 

la do bosque valdiviano le la Costa que incluye formacio

nes de alerces (Fitzroya cupressoides) y turberas. Las la

deras orientales presentan un mosaico de bosques disclimax. 

De La Unión a Lago Ranco se extienden las praderas antropo

génicas de Agrostis tenuis-Holcus lanatus-Lotus uliginosus 

(chépica-pasto miel-alfalfa chilota) incluyendo zonas de 

ñadis del complejo Agrostis-Juncus. 

Comparando las diversas secciones del transecto se ob• 

serva que existen diferencias entre estaec la cordillera de 

la Costa es un área poco poblada con suelos de aptitud fores

tal, las morrenas interiores con buenos suelos agr!colas 

y la zona de loe fiadis con suelos iimi con limitaviones pa

ra el cultivo. 

Comparando estas secciones con las del traneecto dos, 

se obse~va que en ambos casos aparece la cordillera de la 

Costa con el mismo tipo de suelos. En la zona de las morrenas 

interiores el paisaje es diferente, en este caso son más ba

jas las del sur y reciben menor precipitaci6n. En ambos 

transectos se repite el com~lejo Agrostis-Juncus para loe 

suelos de ñadisa 

(!~ 



En los oerfileE corrcspondirntos n las figuras 4a y 4b, 

el transecto entre Bah!a :'.ansa y Osornil muestra la cordille

ra de la Costa con alturas de más de 700 m ocupando sueloo 

del complejo Pucatrihue-Bahía l.:anFa, flapeoo y Fresie.. En

tre Osorno y Puyehue se encuentra una zona de morrenas que 

en general no sobrepasan los 100 m de altitud y los suelos 

son trumao Csorno, ñadi y trumao Puerto flcun~ Fonck. 

En este transecto se vuelve a presentar el afecto de 

sombra de la cordillera de la Costa en forma tan notable 

como ocurre mis al norte, l.lientras en el li tciral se calcula 

que pasa la isoyeta 4.000 mm, en la montai!a costera caen 

J,000 mm anuales y en Osorno la lluvia es de 1.300 mm• Es

ta ciudad esti dentro de un área seca que alcanza por el sur 

hasta R!o Negro y que presenta una sequía de uno a dos meses 

al año, En Puyehue, a 70 km al oriente de Osorno la precipi

taci6n sube a 3.500 mm. 

La vegetaci6n actual en el cord6n de la costa es de mar 

al interior la siguiente1 bosque valdiviano de la Costa, 

alerzales en las partes al tas y mosaic.o de bosques disclimax. 

De Osorno a Puyehme domina la asociaci6n Agrostis tenuis

Holcus lanatus-Lotms uliginosus ( 11•e 1:111:11 con inclu.siones 

del complejo Agrostis-Junc!!§. que ocupa los ña4is disclimax, 

A lo largo del transecto comparando las zonas de Bah!a 

Mansa, Osorno y Puyehue se observan diferencias tanto en el 

hábitat r!sico como en el socio-econ~mico. En los contrafuer

tes orientales de la cordillera de la ~osta se predenta una 

zona que abarca a los suelos Napeco y Fresia donde inciden 

fuertemente la baja precipitaci6n del verano y las altas tem

peraturas con respecto a la zona de Osorno al oriente. ( tr 



En la zona de la cordiller~ de la Costa se oncuontran 

localizadas reduccionF~ huilli~hes que tienen ou contra 

en San .ruan de ln Costi., En la zona de las morrenas inte

riores está los mejores suelos de la regidn jos que fuerob 

colonizados principalmente por alemanes. -sta es la zona 

de mayor actividad agrícola, lechería, crianza, engorda. 

trigo. avena, raps, remolacha, etc. A la llegada de los 

colonos a mediados del siglo XIX adoptaron las técnicas 

chilotas para la eEplotaci on lechera pero luego las deja

ron de lado J siguieron con los mismms mltodos psados en 

~uropa, Sin embargo hace algunos años han vuelto a traba

jar con el ganado lechero al aire libre. sin estabulaci6n, 

esta vez por recomendaciones llegadas desde Nueva Zelandia, 

Esta subestimaci6n del colono y sus descendientes en 6rden 

de seguir algunas prác~icas nativas de la regidn han influ!

do negativamente en el aprovechamiento agrícola. 

Comparando el transecto tres con el cuatro se observa 

que en ambos casos se presenta el macizo de la costa que 

provoca un irea de sombra pluviomitrica. En la depreai6n 

inte?'l!ledia en ambos casos el paisaje es similar, morrenas 

bajas con inclusiones de ñadis del complejo Agr&stis-Juncus 0 

y grandes extensiones de ñadis pr§stinos, 

{(6 



El tranaecto Ft'esi -Frutil'.nr ti,me )5 km en l!nea 

recta y presenta una t,,,,o~rafía plana a axcepcicSn de 

un sector morrtínico en Jolehual. El suelo ñadi Frutillar 

cubre la mayor extensi6n excepto en los extremos. Por un 

lado, está el suelo Fresia que es la continuaci6n del que 

aparece a esta misma altura en el transecto de más al 

norte y en el otro extremo está el trumao Puerto Octay. 

La precipitacicSn a lo largo del perfil es de aproxi

madamente 1.óOO mm anuales. La temperatura media anual en 

Frutillar es de 10.5 C y en Fresia se ha calculado una igual. 

De ~Tesia hasta unos cinco km al oriente el suelo Fre

sia soporta una vegetación de bosque valdiviano diselimax. El 

ñadi presenta el mismo com~lejo Agrostis-Juneus de la zona 

de ñadis de mi{s al norte y el trumao Puerto Oetay que bor

dea el lago Llanquihue tiene una cubierta de praderas de 

chépica-pasto miel-alfalfa chilota. 

Comparando Frutillar y Fresia la primera localidad 

está a orillas del lago Llanquihue a una altura de 51 m 

y la segunda a unos )5 km al occidente a unos óO m de al

titud, al pi~ del faldeo oriental de la cordillera de la 

Costa. Aún cuando los totales de lluvia de ambos puntos 

son cercanamente ieual, la distribuci6n anual es diferen

te, el verano es más seco en Fresia que en Frutillar. Igual

mente la temperatura que presenta valoree similares anua

les tiene efectos diferentes ya que la dietribuei~n es 
' distinta. En Freeia la temperatura es mayor en verano y 

~enor en invierno que en Frutillar. 

(17 



El transecto Los !iuer .100-Puerto taras-Los Riscos 

(Figuras ba v ób) ~P extiende d~sde loo pies nel fal-

deo oriental de la cordillera andinr. hasta el borde nur 

del lago Llanquihue a lo largo de más de lJO km· La topo

grafía es plana a suaver.iente ondulada. A unos 10 km al 

oriente de Los Muermos termina al trumao Misquihue y em

pieza el trumao Nueva Braunau que se extiendo por el oriente 

hasta cerca de Puerto Varas siguiendo como trumao Puerto 

Octay hasta Los Riscos. 

La precipitaci6n de Los Muermos es de 1.~00 mm, de Puer

to Varas de 1~2) mm y de Los Riscos de 2·)58 mm, luego se 

observa un aumento de oeste a este. 

La temperatura en Los f.íuermos es de 11,0 e, en Puerto 

varas es de 11,4 e y en Los Riscos de 10,S e, es decir, hay 

0,5 C de diferencia entre las dos primeras estaciones y de 

un gradm entre las localidades a orillas del lago. 

A ~iiiaa lo largo del transecto la vegetaci6n actual 

es la formaci6n Nothofagus obligua-Laurelia sempervirens 

( roble-laurel) con cubierta herb,cea de Asrostis,Holcus, 

Lotus. 

A lo largo del perfil, comparar,do Los Muermos.con Los 

Riscos se observa que la precipitación anual es menor en 

400 mm o tal vez algo menos en Los Muermos. La distribuci6n 

de la lluvia a través del año es diferentes LOS Riscos tie

ne una mejor distribución en el verano. Lo anterior unido 

a una temperatura mis uniformemente distribu!da a lo largo 

del año, a~n cuando más baja en promedio, permite un m&s 

amplio período de cultivos a orillas del lago. Por ejemplo 



en Los Riscos las pe~as se t:i~mbran normalmento 

entre los meses de Oeptiembre y octubre, a veces 

antes. En Los ~uermos la siembra es entre el 18 de 

septiembre y el 15 de octubre. Otro ejemplo para ob

servar la diferencia entre estos dos puntos es la 

época de cosecha de trigo. La cosecha de trigo de pri

mavera se efectúa 15 días antes en Los ~uermos que en 

Los Riscos.Lo anterior indica que ambas localidades 

están representando distintas zonas agroecol6gicas. 



El transecto r,:aull!n-Puerto ;.,ontt (Figuras ?a y ?b) 

va desde el litoral hasta 75 km en direcci6n al oriente. 

Topograficamente comprende unn zona plana a ligeramente 

ondnlada ocupada por suelos del complejo ñadi Cariquilda• 

Misquihue. El suelo Misquihue es el mismo trumao que se 

observa cerca de Los Muermos en el transecto seis. El ñadi 

Cariquilda est( cubierto por el complejo Podocarpus-Tepualia

Blechnum-Sphagnum. Bosques disclimax aparece como vegeta

cicSn actual en los trumaos entre aull!n y Puerto f,lontt. 

La precipitacicSn a lo largo del transecto es de alrede

dor de 1.900 mm anuales tanto en uno como en el otro extre-

mo del transecto. 

La temperatura media anual es de 9,7 C en Maull!n y de 

11,1 C en Puerto Montt, es decir la primera localidad es 

1,4 grados C m(s fr!a que la segunda. 

A lo largo del transecto se ubican pequeños propietarios 

dedicados a la explotación forestal principalmente a la ob

tenci6n de leña. La mayor parte de los suelos ñadis están 

sin habilitar por lo que los cultivos se limitan a peq~eñas 

(reas. ~esde el punto de vista agr!cola el (rea es muy homo

génea. 

Comparando este transecto con el anterior se observa que 

aqu! predominan los suelos ñadis y estos están en un porcen

taje superior al 40 por ciento sin habilitar, En cambio en 

el transecto anterior predominaban los trumaos, 

(lo 



Concl•·siones 

Al estudiar el territorio agrícola entre la Cuesta de 

t:astarria y el Seno de Reloncaví y al comparar los paritme

tros bidticos, abidticos y de A6f!V!WUi agrícola a lo largo 

de siete .ransectos, y entre estos, se han detectado dife

rencias y similitudes. 

Lo anterior determina la existencia de ocho zonas agr!

ecoldgicas que de mar a cordillera son las siguientes (Figu

ra 8 )1 

1- La cordillera de la Costa entre la Cuosta de lasta

rria por el norte y el río Maullín por el sur. 

2- El área de somora de la cordillera de la costa entre 

el río Bueno por el norte y el Maullín por el sur. 

J- Las morrenas de la depresidn intermedia entre la cu

esta de Lastarria por el norte,~ Paillaco y el río Bueno por 

el sur. 

4- Las morrenas de la depresi on intermedia entre Pailla

co y el río Bueni por el norte~ el río Maullín por el sur. 

5- El área de ñadis que corre de norte a sur en la zona 

anterior a los lagos interiores. 

b- El borde lacustre de los lagos interiores. 

7- El secano de la precordillera entre los lagos Calaf

quén por el norte y Rupanco por el sur y 

8- El trea de ñadis entre el río MaullÍn y el Seno de 

c Reloncav{. 
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