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V A R I A C I O N E S E S T R U C T U R A L E S DEL T I P O 

F O R E S T A L C O I G U E - R A U L I - T E P A 

C. D o n o s o ; R. Deus ; J . C. Cockba ine ; H. Castillo 

S U M M A R Y 

T h e forest classification of Chile defines 

a forest t y p e n a m e d Coigüe—Raulí—Tepa, 

a s suming t h a t t hose th ree species are t h e 

m o s t charac ter i s t ic o f t h e t y p e . To corro

b o r a t e th is a s s u m p t i o n a n d to verify varia

t i ons t h a t occur w i th in t h e a n d e a n range 

of t h e forest t y p e , t h r ee areas t h rough it , 

a t 3 8 ° , 3 9 ° 3 0 ' a n d 4 0 ° S l a t i tude were 

se lec ted . With in these areas, 3 p lo t s in un

d i s tu rbed fores t we re se lected for each 

c o m b i n a t i o n of a l t i tude — aspect . T w o al

t i t u d e s ( 6 0 0 - 8 0 0 a n d 8 0 0 - 1 0 0 0 m.o.s. l .)  

a n d four aspec ts (N, S, E, a n d W) were 

cons idered . In each p lo t a general soil ana

lysis a n d vege ta t ion analysis were perfor

m e d . Vege ta t i on was s t ra t i f ied accord ing 

to t h r ee c a n o p y , sapligs, t ree regenera t ion 

a n d u n d e r s t o r e y . 

It was c o n c l u d e d t h a t Nothofagus dom-

beyi (Coigüe) , Nothofagus alpina (Raul í ) 

a n d Laurelia philippiana (Tepa) are t h e 

charac ter is t ics species defining t h e forest 

t y p e , as ref lec ted by the i r c o n s t a n c y in all 

t h e c o m m u n i t i e s wi th in t h e t y p e . I t was 

also d e m o n s t r a t e d t h a t s o m e var ia t ion in 

soil charac ter is t ics t oge the r wi th c l imate 

var ia t ion , are ref lec ted in clear vegeta t ion 

var ia t ion over t h e range of t h e fores ty 

t y p e . This i s s h o w n by t h e n u m b e r of 

t rees a n d basal area pe r hec t a re a n d t h e 

he ights and d i ame te r s reached by t h e t rees . 

Some species decrease in n u m b e r t o w a r d s 

t h e sou th of t h e range whereas some deve

l o p m e n t pa r ame te r s increase. In o t h e r 

species, however , d iminu t ion in n u m b e r s 

t o w a r d s t h e sou th resul ts in the i r absence 

at high a l t i tudes . Special cases are L. phi

lippiana a n d Saxegothaea conspicua (Tepa 

y Mañ ío ) . The former increases t owards 

t h e sou th b o t h in n u m b e r and in develop

m e n t pa ramete r s , whereas the la t te r occurs 

on ly a t high a l t i tudes in t h e sou the rn 

areas. Aspec t effect on vegeta t ion is m o r e 

p r o n o u n c e d in t h e n o r t h a n d t h e a l t i tude 

effect is clearer in the sou th t han in t h e 

n o r t h of t h e range. Accord ing to similari

ty indexes u n d e r s t o r y vegeta t ion gradually 

varies from n o r t h to sou th . 

R E S U M E N 

La t ipología forestal chi lena define un 

t i p o forestal con el n o m b r e de Coigüe— 

Raulí—Tepa, s u p o n i e n d o que esas t res es

pecies son efect ivamente las que lo carac

ter izan. Para conf i rmar lo y para verificar 

las variaciones que presenta el t i p o en su 

d is t r ibución and ina se se leccionaron 3 

áreas que represen tan su rango de distribu

ción, en los 3 8 ° , 3 9 ° 3 0 ' y 4 0 ° l a t i tud sur 

a p r o x i m a d a m e n t e . En cada una de esas 

áreas se se leccionaron en bosque no altera

do , 3 parcelas p o r cada combinac ión alti

tud—exposición, def iniéndose dos alt i tu-
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des (600 a 8 0 0 y 8 0 0 a 1 0 0 0 m.s .n .m.) y 

c u a t r o expos ic iones (N, S, E, y O) . En las 

parcelas se e fec tuó un análisis general del 

sue lo y un análisis de la vegetación diferen

c iándola en dosel a rbó reo , pr inzales , rege

ne rac ión y s o t o b o s q u e p r o p i a m e n t e ta l . 

El e s tud io d e t e r m i n ó que las especies 

Nothofagus dombeyi (Coigüe) , Nothofa-

gus alpina (Rau l í ) y Laurelia philippiana 

(Tepa) son las indicadas para definir al ti

po p o r su cons tanc ia en t o d a s las s i tuacio

nes, que h a y c ier ta var iación en las carac

te r í s t icas del suelo a lo la rgo de la distri

buc ión y que ellas, en c o n j u n t o con la va

r iación cl imát ica , se reflejan en una clara 

var iación de la vegetac ión. Esta se visuali

za en el n ú m e r o de árboles y área basal 

p o r hec tá rea y en las a l turas y d i áme t ros 

que a lcanzan las especies. Se p r o d u c e una 

d i sminuc ión de algunas especies hacia el 

sur asociada c o n un a u m e n t o de los pará

m e t r o s de desarrol lo , pe ro en o t ras se p r o 

duce u n a d i sminuc ión que cu lmina con la 

ausencia de las especies en las áreas de ma

y o r a l t i tud . Una s i tuación especial la cons

t i t u y e n L. philippiana que a u m e n t a hacia 

e l sur t a n t o en n ú m e r o de indiv iduos co

mo en los p a r á m e t r o s de desarrol lo , y Sa-

xegothaea conspicua (Mañ ío ) , que sólo 

aparece en las áreas elevadas en el sur . El 

e fec to de expos ic ión es m á s p r o n u n c i a d o 

hacia el n o r t e y el de a l t i t ud hacia el sur 

de la d is t r ibuc ión del t i p o forestal . La ve

ge tac ión de s o t o b o s q u e var ía gradualmen

te de n o r t e a sur según los índices de simi-

lar idad. 

I N T R O D U C C I O N 

L a d e n o m i n a c i ó n d e t i p o forestal C o i 

güe—Raulí—Tepa* para las c o m u n i d a d e s 

forestales ub icadas en las a l t i tudes medias 

desde a p r o x i m a d a m e n t e los 3 7 ° S has ta 

los 4 0 ° 3 0 ' S en la Cordil lera de los A n d e s 

y desde los 3 8 ° S a los 4 0 ° 3 0 ' S en la 

Cordil lera de la Cos ta es re la t ivamente 

rec ien te y t uvo su or igen en los t raba jos 

de la legislación re lac ionados con la p r o 

mulgac ión pa ra e l b o s q u e na t ivo de Chile 

( D o n o s o 1 9 8 1 a ) . 

Este t i p o de b o s q u e fue clasificado en 

1960 p o r Obe rdo r f e r c o m o Asociación 

Nothofagetum Procerae Obe rd . Schmi thü-

sen (1956) lo clasifica en t re los bosques 

caducifol ios de la z o n a t e m p l a d a . La clasi

ficación pre l iminar del b o s q u e na t ivo (Yu-

delevich et al, 1967) ub ica al t i p o de bos

que nat ivo de este t rabajo en los t i pos fo

restales Coigüe y Roble—Raul í . Brun 

(1969) efectúa u n a t ipif icación forestal de 

la Cordil lera de los A n d e s de Valdivia don

de se aprecia que ub ica al t i p o forestal en 

es tud io en un es t ra to m e d i o (600 a 1100 

m.s .n .m. ) d o n d e c o n c u r r e n las especies 

Coigüe, Rau l í , Tepa y M a ñ í o h e m b r a o de 

hojas cor tas . 

Si se p royec t a la ub icac ión de este es

t r a t o m e d i o carac ter izado p o r Brun pa ra 

Valdivia, hac ia el n o r t e del t e r r i to r io p o r 

la Cordil lera de los Andes , se encon t r a r á 

que se m a n t i e n e en varias de sus caracte

r ís t icas es t ruc tura les esenciales, lo que 

pe rmi t e clasificarlo c o m o un solo t i p o fo

restal p e r f e c t a m e n t e ident i f icable . El lo se 

hace extensivo t a m b i é n para la Cordil lera 

de la Costa . 

Se p u e d e decir , en forma general , que 

este t i p o forestal se presenta p o r enc ima 

de la a l t i tud en que Nothofagus obliqua 

(Mirb) B lume (Roble) empieza a desapa

recer de la c o m u n i d a d forestal, hacia la 

a l t i tud d o n d e empiezan a desaparecer 

Rau l í y Tepa y aparece , en c a m b i o , No

thofagus pumilio (Poepp et Endl) Krasser 

(Lenga) , a l t i tudes que var ían de n o r t e a 

sur (Donoso 1981a) . 

Gran pa r t e de este t ipo forestal ha s ido 

a l t e rado p o r acción de exp lo t ac ión fores

tal , incendios forestales y , en ocasiones , 

p o r catás t rofes na tura les (Donoso 1983 ) . 

Los nombres científicos de las especies se presentan en el Cuadro № 6 de composición floristica. 
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C o m o consecuenc ia de ello en m u c h o s 

lugares ha p e r d i d o su i d e n t i d a d y no es 

pos ib le ident i f icar lo p o r q u e ha pa sado a 

fo rmar pa r t e de los renovales , que se ubi

can en o t r o t i p o fores ta l , o b ien de bos

ques a l t e rados que es difícil clasificar den

t r o de cua lquier t ipo log ía . La exp lo t ac ión 

forestal , t e n d i e n t e a ex t rae r espec ia lmente 

al R a u l í , y q u e se m a n t i e n e a c t u a l m e n t e , 

hace que e l t i p o forestal sea m u y difícil de 

en con t r a r con sus carac ter ís t icas origina

les. Es conven ien te po r esta r a z ó n analizar 

al t i p o forestal C o i g ü e - R a u l í - T e p a a lo 

largo de su d i s t r ibuc ión , p o r lo m e n o s an

dina, y clarificar así , sus var iaciones. 

M A T E R I A L Y M E T O D O 

Para efec tuar el análisis del t i p o forestal 

Coigüe—Raulí—Tepa se cons ideró sólo su 

d i s t r ibuc ión andina , p o r q u e las comunida 

des de la d i s t r ibuc ión costera es tán t a n ex

t r e m a d a m e n t e a l teradas , que no rma lmen

t e resul ta m u y difícil dist inguirlas, c o m o 

o c u r r e en la Cordil lera de N a h u e l b u t a 

( D o n o s o et al. 1 9 8 4 a ) , o c o m o se aprecia 

c o n facil idad, en los res tos del b o s q u e de 

los faldeos or ienta les de la Cordil lera de la 

Cos ta de Valdivia, a la a l tura de La Unión . 

A lo largo de la d is t r ibuc ión andina se 

se lecc ionaron 3 regiones, d e n t r o de las 

cuales se u b i c a r o n áreas inal teradas que 

sirvieron pa ra e fec tuar la caracter ización 

de los roda les de Coigüe—Raulí—Tepa en 

su c o n d i c i ó n original . Las áreas inal teradas 

fueron e n c o n t r a d a s de n o r t e a sur en las 

s iguientes ub icac iones geográficas. 

— Reserva Fores ta l Mal leco, sección Ni-

b l in to e n los 3 8 ° 0 0 ' - 3 8 ° 1 5 ' l a t i t ud 

sur y los 7 1 ° 0 4 ' - 7 1 ° 5 5 ' long i tud 

oes te . 

— F u n d o Las Gaviotas de C a u t í n en los 

3 9 ° 2 8 ' - 39° 3 0 ' l a t i t u d sur y los 72° 

0 2 ' - 7 2 ° 0 4 ' l ong i tud oes te . 

— Predios del Comple jo Fores ta l Madere

ro Panguipul l i en los 3 9 ° 5 0 ' - 3 9 ° 5 8 ' 

l a t i t u d sur y los 7 1 ° 4 8 ' - 7 2 ° 0 0 ' lon

g i tud oes te . 

Las áreas fueron seleccionadas d e n t r o 

del rango a l t i tudinal def inido p o r la pre

sencia de Rob le en el l ími te inferior, y p o r 

la presencia de Lenga en el l ím i t e super ior 

del rango . 

Se def inieron, en función de los l ími tes 

señalados, dos niveles a l t i tudinales , los 

que fueron los siguientes para cada área : 

Malleco - 6 5 0 a 8 0 0 m y 8 5 0 a 1000 

m.s .n .m. 

C a u t í n - 6 0 0 a 7 5 0 m y 8 9 0 a 9 5 0 

m.s .n .m. 

Valdivia - 6 0 0 a 7 5 0 m y 8 0 0 a 9 0 0 

m.s .n .m. 

T a m b i é n se def inieron cua t ro clases de 

expos ic ión : Nor t e , Sur, Este y Oes te , de 

tal m o d o que en cada área se mues t r ea ron 

o c h o s i tuaciones diferentes cor respondien

tes a las combinac iones alt i tud—exposi

c ión. 

Cada s i tuación, además de cumpl i r c o n 

los requis i tos de a l t i tud y exposic ión, de

b ía p resen ta r u n a cond ic ión inal terada, 

p o r lo m e n o s apa ren te , y la p e n d i e n t e de

b ía restringirse a un rango en t re 15 y 3 0 ° . 

Un m u e s t r e o pre l iminar e fec tuado en ca

da área d e t e rmi n ó un n ú m e r o de 22 parce

las a mues t rea r , cifra ob ten ida en función 

del coeficiente de variación del área basal 

t o t a l con u n a seguridad es tadís t ica de 

9 5 ° / o y un error de m u e s t r e o de 1 0 ° / o 

(Snedecor 1984) . En cons iderac ión a ello 

se d e t e r m i n ó un n ú m e r o de 3 parcelas po r 

s i tuación, lo que da 24 parcelas p o r área, 

c o m o se mues t ra en el c u a d r o s iguiente : 

Cuadro 1. Número de parcelas por cada situa
ción o combinación altitud-exposi
ción en cada área seleccionada del ti
po Co-Ra-Te . 
Number of plots per combination of 
altitude aspect in each selected area 
of the forest type Co-Ra-Te. 

Alti tud Exposicion 

. s . n .m . 

Norte Sur Este Oeste Total 

600 - 800 3 3 3 3 12 

800 - 1000 3 3 3 3 12 

T O T A L 6 6 6 6 24 
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Cada parcela en su respect iva s i tuac ión , 

fue ub icada al azar, u t i l i zándose parcelas 

de 1/20 de hec tá rea , de 20 x 25 m, las que 

se o r i en ta ron con su l ado más largo en el 

sen t ido de la p e n d i e n t e . 

Suelos 

Con el ob je to de verificar posibles dife

rencias en t re los suelos de las s i tuac iones 

de a l t i tud—exposic ión y re lacionar los con 

las diferencias p r o d u c i d a s en la vegetación, 

se e fec tuó un análisis de suelos. Se cons

t r u y ó pa ra ello u n a cal icata p o r s i tuación 

d o n d e se descr ib ieron y anal izaron las si

guientes variables del sue lo : p ro fund idad , 

t e x t u r a , co lor , dens idad apa ren te , poros i 

dad , capac idad de c a m p o , m á x i m a capaci

dad de r e t enc ión de agua y p H , s iguiendo 

para ello las indicaciones dadas po r Schla-

t t e r et al . ( 1 9 7 8 ) . 

Para realizar el análisis físico y q u í m i c o 

del suelo se extra jo u n a mues t r a de suelo 

po r h o r i z o n t e , además de t res mues t r a s en 

ci l indros de 100 c m 3 para o b t e n e r l a den

sidad a p a r e n t e . 

Vegetación 

En cada parcela se regis traron t o d o s los 

ind iv iduos de un Dap, (d i áme t ro a la a l tu ra 

del p e c h o a 1,30 m) igual o super ior a 5 

c m , ident i f icándose las especies y midién

dose los Dap y a l turas to ta les . A d e m á s se 

con tab i l i za ron en cada parcela t o d o s los 

br inzales de las especies arbóreas , conside

rándose c o m o tales t o d o s aquel los indivi

duos m e n o r e s que 5 cm de Dap y m a y o r e s 

o iguales que 40 cm de a l tura . Con la infor

mac ión o b t e n i d a se d e t e r m i n a r o n los nú

m e r o s de á rboles y áreas basales con que 

se confecc iona ron tablas de rodal para ca

da s i tuación o c o m b i n a c i ó n al t i tud—expo

sición. 

Para de tec ta r el g rado de significación 

de las diferencias ex is ten tes en t re las dis

t in tas s i tuaciones a l t i tud—exposic ión en 

cada área se u t i l izaron las áreas basales, 

con cuyos valores se realizó un análisis de 

varianza con el que es pos ib le anal izar el 

efecto de la exposic ión, la a l t i t ud y la in

te racc ión en t re a m b o s (Sokal , Rohl f 

1969) . Prev iamente se real izó la p r u e b a 

de h o m o g e n e i d a d de varianzas de Bar t le t t 

(Sokal , Rohlf 1969) que verificó que las 

varianzas eran h o mo g én eas . 

Para efectuar u n a cuant i f icac ión de la 

regeneración de las especies a rbóreas y del 

s o t o b o s q u e se real izó un m u e s t r e o siste

má t i co con 14 subparcelas de 2 m 2 ( 1 x 2 

m ) , ubicadas en cada parcela de 1/20 há . 

en t odas las s i tuac iones de las 3 áreas. Co

mo regeneración se regis traron t o d o s los 

individuos de especies a rbóreas m e n o r e s 

de 5 cm de Dap y m e n o r e s de 40 cm de al

tura , segregándolos p o r especie y po r la 

pos ic ión que p re sen taban respec to del do

sel super ior . Para este ú l t i m o efecto se 

cons ide ra ron t res s i tuaciones que permi

t ieren formarse u n a idea y aclarar aspec tos 

de la d inámica regenerat iva de estos bos

ques : p lan tas ub icadas bajo dosel, sobre 

t r o n c o s y en claros sobre el suelo. Las es

pecies del s o t o b o s q u e se regis t raron sólo 

c o m o presencia en cada subparcela . C o n 

la in formación to ta l de la vegetación se 

e fec tuó un análisis de similaridad de So-

rensen (Mueller — D o m b o i s , El lenberg 

1974) que c o m p a r a las d i ferentes s i tuacio

nes en t re sí. 

R E S U L T A D O S Y DISCUSION 

Suelos 

La información general izada de suelos 

p o r s i tuac ión se p resen ta en e l c u a d r o 2 . 

La p ro fund idad de los suelos t i ene na

t u r a l m e n t e , a lguna variación, p e r o se pue

de habla r de suelos p r o f u n d o s en t o d o s los 

casos (Schla t ter et al. 1978 ) . D e n t r o de 

cada área se observa que los h o r i z o n t e s 

son algo m e n o s desarrol lados en las situa-
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Cuadro 2. Características físicas de los suelos en las diferentes situaciones de las áreas de Malleco, 
Cautín y Valdivia en el tipo forestal Coigüe-Raulí-Tepa en la Cordillera de los Andes. 

Physical soil characteristics of different situations in Malleco, Cautín and Valdivia areas 
within the Coigüe-Rauli-Tepa forest type in the Andes Mountains. 

Areas Situa Prof. Textura pH Densidad Aparente C. Campo 
ciones Hor. A Hor. A. (KCL) Al AB-B-AC ( A y B ) Al 

°/o Cont. Hum. 

N bajo 0 - 3 0 la 4,93 0,41 0,47 125,1 
N alto 0 - 2 5 la 4,69 0,40 0,48 119,9 
S bajo 0 - 3 0 fl 4,64 0,41 0,45 114,5 
S alto 0 - 2 5 la 4,42 0,39 0,46 100,9 

Malleco E bajo 0 - 3 0 la 4,48 0,38 0,41 128,8 
E alto 0 - 2 5 la 4,70 0,37 0,40 124,7 
O bajo 0 - 3 5 la 4,45 0,44 0,47 123,0 
O alto 0 - 2 0 la 4,70 0,38 0,43 118,9 

N bajo 0 - 3 5 fa 4,58 0,35 0,34 151,0 
N alto 0 - 3 5 fl 4,99 0,35 0,43 96,7 
S bajo 0 - 3 0 fl 4,86 0,40 0,42 148,6 
S alto 0 - 3 5 fl 4,51 0,45 0,48 118,6 

Cautín E bajo 0 -30 fl 4,21 0,37 0,50 78,9 
E alto 0 - 2 5 fl 4,81 0,47 0,58 129,8 
O bajo ,0-25 fl 3,95 0,42 0,61 87,4 
O alto 0 - 2 5 fl 4,30 0,44 0,46 112,8 

N bajo 0 - 3 1 fa 4,30 0,76 0,78 59,0 
N alto 0 - 2 5 fa 4,70 0,69 0,87 59,7 
S bajo 0 - 3 3 fa 4,90 0,65 0,73 65,7 
S alto 0 - 2 8 fa 4,80 0,61 0,66 59,6 

Valdivia E bajo 0 - 3 5 fa 4,80 0,67 0,80 66,1 
E alto 0 -30 fa 5,10 0,63 0,72 57,7 
O bajo 0 - 2 7 fa 4,70 0,70 0,81 58,5 
O alto 0 - 3 0 fa 5,00 0,59 0,70 55,0 

la = limo arenoso fa = franco arenoso 
fl = franco limoso 

c iones de m a y o r a l t i t ud , y del m i s m o m o 

do la capac idad de c a m p o es más baja a 

m a y o r a l t i tud . Sin e m b a r g o , en e l cuad ro 

2 se p u e d e aprec iar que las diferencias en

t re las dis t intas s i tuac iones en cada área 

son m u y escasas, lo que p e r m i t e afirmar 

que los suelos son h o m o g é n e o s para las 

d i ferentes combinac iones al t i tud—exposi

c ión en cada área. 

Al c o m p a r a r las 3 áreas en t re sí .puede 

c o m p r o b a r s e que en forma general poseen 

suelos de carac ter í s t icas similares. El ori

gen de los suelos es volcánico , ya sea de 

cenizas , arenas volcánicas o escoria, que 

c o n frecuencia, pa r t i cu l a rmen te en Valdi

via, se encuen t r an depos i tadas sobre sue

los fósiles. Además , en Malleco y C a u t í n 

se e n c u e n t r a n h o r i z o n t e s A y B, y en oca

siones un AB, en t a n t o que en Valdivia es 

n o r m a l la ausencia de un h o r i z o n t e B, 

ex is t iendo en camb io , un ho r i zon te AC de 

t rans ic ión. 

En Valdivia es f recuente encon t ra r un 

h o r i z o n t e fósil ub i cado a más de 1 m de 

p ro fund idad , el que t a m b i é n es descri to 

en es tudios e fec tuados p o r Burschel et al. 

(1976) y p o r Veblen y A s h t o n (1978) en 

o t r a s . local idades de la misma área. Las 
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t e x t u r a s son más l imosas que las áreas de 

Malleco y C a u t í n y más arenosas en Valdi

via. En concordanc ia con las t ex tu ras , las 

dens idades apa ren te s son ba s t an t e más al

tas en Valdivia que en Malleco y C a u t í n y, 

c o n s e c u e n t e m e n t e , son m u c h o más bajas 

las capac idades de c a m p o . 

De a c u e r d o con lo seña lado , se aprecia 

en tonces u n a c ier ta var iac ión en t re las 

áreas en c u a n t o a las carac ter ís t icas del 

suelo anal izadas . Malleco y C a u t í n son re

l a t ivamente h o m o g é n e a s y Valdivia es cla

r a m e n t e d i fe ren te . Es m u y p robab le q u e s i 

se realiza un m u e s t r e o c o n t i n u o en t re las 

3 áreas se e n c u e n t r e , sin embargo , u n a va

r iación gradual en el sen t ido la t i tud ina l , lo 

que n a t u r a l m e n t e , habr ía que comproba r 

lo . 

Dosel arbóreo 

La compos i c ión y es t ruc tura del b o s q u e 

en t é r m i n o s de n ú m e r o de árboles y área 

basal p o r hec t á rea para cada c o m b i n a c i ó n 

a l tura—exposic ión en cada área se presen

ta en el c u a d r o 3 y figura 1. 

En el se observa que 7 especies a rbóreas 

s o n c o m u n e s de las 3 áreas y ellas s o n : 

Coigüe, Rau l í , Tepa , Trevo, T ineo , Olivi-

11o y Avel lano , mien t ras que 2 especies ar

bóreas sólo se p resen tan en C a u t í n y Val

divia: U l m o y Mañ ío de hojas cor tas y 1 

sólo en Malleco y C a u t í n : Avellanil lo. Lin-

gue sólo se encuen t ra en Malleco en este 

dosel . 

Al anal izar la presencia de las especies 

a rbóreas en las o c h o combinac iones altu

ra—exposición se p o n e en evidencia . que 

sólo 3 especies son c o m u n e s a t o d a s las 

c o m b i n a c i o n e s en las t res áreas. Ellas son 

Coigüe, R a u l í y Tepa, h e c h o que p o r s í 

só lo m u e s t r a la validez de la denomina

ción apl icada a l t i p o forestal . 

En el c u a d r o 3 se p resen ta el N° de indi

v iduos p o r hec t á r ea de las especies a rbó

reas en las d i ferentes combinac iones expo

sición—alti tud en las 3 áreas. Las exposi

c iones d e n t r o de cada a l t i tud , r ep re sen t an 

un gradiente de m e n o r a m a y o r h u m e d a d 

y de m a y o r a m e n o r t e m p e r a t u r a en el 

sen t ido Nor t e , Oes te , Es te , Sur. Del mis

mo m o d o se represen ta un gradiente de 

t e m p e r a t u r a desde las áreas al tas , más 

frías, a las bajas, más cálidas. Por o t r a par

t e , la l a t i t ud representa t a m b i é n un gra

d iente de h u m e d a d , especia lmente duran

te los p e r í o d o s c r í t i cos de ve rano (Cua

dro N° 4 ) . 

Ana l i zando la var iación en el N° de ár

boles p o r hec tá rea en e l c u a d r o 3 , se obser

va que t a n t o para t o d a s las especies en 

con jun to c o m o para Coigüe y Rau l í en 

par t icular , h a y u n a t endenc ia a la disminu

c ión desde el n o r t e hacia el sur, a u n cuan

do se p r o d u c e un ligero a u m e n t o de Cau

t í n a Valdivia. Para Tepa la t endenc ia es al 

revés, es decir, a a u m e n t o del n ú m e r o de 

á rboles p o r hec tá rea de n o r t e a sur. 

Si se anal izan las combinac iones altitud— 

expos ic ión p o d r á apreciarse que en Malle

co se p r o d u c e un a u m e n t o del n ú m e r o de 

árboles con la m a y o r a l t i tud en Coigüe, 

Rau l í , Tepa , Trevo y Avel lano, y ocur re lo 

con t ra r io con Olivillo. No se observa, en 

camb io , una t endenc ia clara en e l m i s m o 

sen t ido en C a u t í n y Valdivia para Coigüe, 

Rau l í y Tepa , pe ro sí para Trevo y M a ñ í o 

de hojas cor tas , especie, esta ú l t ima , que 

está p rác t i camen te restr ingida a las a l t i tu

des super iores . Las demás especies, en 

camb io , p r e s e n t a n m e n o r can t idad de in

dividuos o , s implemente , no se p re sen tan , 

en los sec tores más a l tos ( cuadro 3 ) . 

E fec tuado un análisis de varianza c o n 

los valores de n ú m e r o t o t a l de árboles p o r 

hec tá rea para de tec ta r posibles diferencias 

en t r e las combinac iones al t i tud—exposi

ción d e n t r o de cada área se e n c o n t r a r o n 

diferencias significativas c o n un 9 5 ° / o de 

conf ianza en t re las a l t i tudes para C a u t í n y 

Valdivia; no así para Malleco. 

Con estos a n t e c e d e n t e s se p u e d e con

cluir que es evidente además de la dismi

n u c ió n del n ú m e r o de árboles p o r hec tá -
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rea hacia el sur del r ango de d is t r ibuc ión 

del t i p o forestal , u n a d i sminuc ión de la 

presencia de especies en las m a y o r e s alti
t u d e s hacia el sur. 

Cuadro 4. Precipitaciones medias por estación y anuales en mm para las áreas de Malleco, Cautín y 
Valdivia dentro del tipo forestal Coigüe-Raulí-Tepa. Entre paréntesis valores en °/o. 
(Fuentes: F.A.Ch., 1965 (Malleco) Huber, com. personal (Cautín) Almeyda y Sáez, 1958 
(Valdivia)). 

Mean seasonal and annual precipitation (in mm) for Malleco, Cautín and Valdivia areas 
within the Coigüe-Raulí-Tepa forest type. In parenthesis percentage values (Sources: 
F.A.Ch., 1965 (Malleco); Huber, personal communication (Cautín), Almeyda and Sáez 
1958 (Valdivia)). 

Otoño Invierno Primavera Verano Total 

Malleco 1063 mm 1686 mm 723 mm 278 mm 3750 mm 
(28,35) (44,95) (19,28) ( 7,42) (100) 

Cautín 800 mm 1600 mm 700 mm 400 mm 3500 mm 
(22,86) (45,71) (20,00) (11,45) (100) 

Valdivia 1360 mm 2050 mm 920 mm 640 mm 4970 mm 
(27,36) (41,25) (18,51) (12,88) (100) 

La F igura 1 m u e s t r a la respues ta a los 

grad ien tes m e d i o ambien ta les en las t res 

especies c o m u n e s del t i p o forestal en cuan

to a los m a y o r e s d i áme t ros a lcanzados p o r 

los e jemplares , y el Cuad ro N° 5, en cuan

to a las a l turas m á x i m a s a lcanzadas . 

Al revés de lo que ocur re c o n e l n ú m e r o 

de á rboles p o r hec tá rea , se aprecia en la 

F igura 1 y c u a d r o N° 5 que las a l tu ras y 

los d i áme t ros m á x i m o s a lcanzados p o r las 

especies t i e n d e n a a u m e n t a r de Malleco a 

Valdivia, es decir, de n o r t e a sur. Tepa y 

a lgunas combinac iones pun tua l e s en Coi-

güe y Raul í , apa recen c o m o excepc ión 

p o r q u e los d iámet ros m a y o r e s se encuen

t r a n en C a u t í n (Figura 1 ) ; sin e m b a r g o , 

ello p u e d e in te rpre ta rse c o m o u n a varia

c ión der ivada de u n a e tapa de desarrol lo 

más avanzada en C a u t í n que en Valdivia, 

r ep resen tada p o r un m e n o r n ú m e r o de ár

boles p e r o de m a y o r t a m a ñ o y área basal 

t a n t o pa ra e l t o t a l c o m o para Coigüe y 

R a u l í p a r t i c u l a r m e n t e . E fec t ivamente , 

m ien t r a s en Malleco se t i e n e n 1 2 0 0 a 

1 5 0 0 á rbo les p o r hec t á rea con 86 a 1 3 3 

m 2 de área basal y en Valdivia, 5 2 0 a 

1 2 0 0 árboles c o n 1 0 0 a 160 m 2 p o r hec

tárea , C a u t í n t iene 122 a 160 m 2 p o r hec

tárea r epa r t idos en sólo 4 0 0 a 9 0 0 árboles 

(Cuadro N° 3) . 

En c u a n t o a las combinac iones a l t i t u d -

expos ic ión sólo se aprecia u n a t endenc ia 

en Coigüe a a lcanzar m a y o r e s d i áme t ros 

m á x i m o s en las áreas de m a y o r a l t i t ud 

(Figura 1) . U n a t e n d e n c i a similar se obser

va en R a u l í y Tepa de Valdivia. 

Los análisis de var ianza e fec tuados con 

los valores de área basal para de tec ta r las 

diferencias en t re las dis t intas combinac io 

nes d e n t r o de cada área, señalaron diferen

cias significativas con un 9 5 ° / o de con

fianza en t r e las expos ic iones y no en t re las 

a l t i tudes para las áreas de Malleco y Cau

t í n y en t re las a l t i tudes y no en t r e las ex

pos ic iones para Valdivia. 

Se desprende de es tos ú l t imos análisis 

que , hac iendo abs t racc ión de diferencias 

en e tapas sucesionales en t re las áreas, el 

a u m e n t o en t a m a ñ o (al turas y d i áme t ros 

m a y o r e s y área basal p o r hec tárea) de las 

especies a med ida que se avanza hacia el 

sur es ind icador de mejor si t io, lo que no 
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Fig. 1. Representación gráfica de los diámetros máximos (en cm) alcanzados por las especies Coi
güe, Raulí y Tepa en las ocho combinaciones altitud-exposición en las áreas de Malleco, 
Cautín y Valdivia. Donde no aparece una cifra significa ausencia de la especie. 

Graphic representation of the largest diameters (in cm) of the species Coigüe, Raulí and 
Tepa in the eight combinations altitude—aspect at Malleco; Cautín and Valdivia. Absence of 
a number implies absence of the species. 

es c o n t r a d i c t o r i o con la d i sminuc ión que 

se p re sen ta en el n ú m e r o de árboles . Por el 

c o n t r a r i o , l a m a y o r dens idad con m e n o r 

desarrol lo de los indiv iduos es u n a res

p u e s t a plást ica -de las especies a cal idades 

de si t io más bajas. 

Sin e m b a r g o , la ausencia de a lgunas es

pecies en las m a y o r e s a l t i tudes a m e d i d a 

que se avanza hacia el sur , p u e d e in te rpre

tarse c o m o un ind icador de condic iones 

más cr í t icas para ellas a m e d i d a que au

m e n t a la a l t i t ud con la l a t i tud . Una excep

ción a esta cond ic ión la co n s t i t u y e M a ñ í o 

de hojas cor tas , que sólo se hace p resen te 

en las a l t i tudes m a y o r e s hacia el sur, mos

t r a n d o con ello adap tab i l idad a bajas tem

pera turas . En algunas especies, al factor 

t e m p e r a t u r a , que p u e d e ser c r í t i co en las 

m a y o r e s a l t i tudes , se suma la h u m e d a d 

que p u e d e ser c r í t ica en estas así c o m o en 

las bajas a l t i tudes ; ese p o d r í a ser el caso 

de U l m o , especie que requiere niveles al

to s de h u m e d a d c o n b u e n drenaje (Dono

so et al. 1 9 8 4 ; 1985) , cond ic ión que en-
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Cuadro 5. Alturas máximas de las principales especies arbóreas de los estratos dominante y codomi-
nante del tipo forestal Coigüe-Raulí-Tepa en las áreas de Malleco, Cautín y Valdivia. 
(- Indica que la especie no está presente). 

Total heights reached by dominant and codominant trees of the Coigüe-Raulí-Tepa fo
rest type in Malleco, Cautín and Valdivia areas. (-Indicates that the species is not present. 

Malleco Cautín Valdivia 

Dominantes 

N. dombeyi 
N. alpina 
W. trichosperma 
E. cordifolia 

3 5 - 3 9 
32 - 35 
27 - 30 

3 5 - 4 0 
31 - 35 
25 - 28 

38 - 45 
32 - 38 
25 - 30 
22 - 25 

Codominantes 

L. philippiana 
A punctatum 
D. diacanthoides 
S. conspicua 

20 - 23 
16 - 19 
1 4 - 1 6 

20 - 25 
1 9 - 2 2 
16 - 20 
17 - 21 

20 - 25 
15 - 20 
15 - 25 
15 - 22 

Las diferencias de t e rminadas en t re ex

pos ic iones en Malleco y C a u t í n y en t re al

t i t udes en Valdivia, son ind icadoras del 

m a y o r e fec to que t i ene la expos ic ión so

bre la t e m p e r a t u r a y la h u m e d a d , y p o r lo 

t a n t o , sobre el desarrol lo de la vegetación, 

en las regiones con m a y o r influencia medi

t e r ránea en Chile (Donoso 1 9 8 1 b ) ; Di Cas-

t r i , Hajek 1 9 7 6 ) . En cambio , más al sur, la 

m a y o r h o m o g e n e i d a d c l imát ica de te rmina 

que las diferencias ent re expos ic iones no 

sean t a n marcadas ; p o r o t r a pa r t e , la dife

rencia e n t r e a l t i tudes se hace m á s p r o n u n 

ciada d e b i d o a la más al ta l a t i t ud . Si se ob-

Fig. 2. Representación gráfica del área basal total (en m 2 ) , alcanzada por cada una de las ocho 
combinaciones altitud-exposición en las áreas de Malleco, Cautín y Valdivia. 

Graphic representation of the total basal area (in m2) of each of the eight aspect-altitude 
combinations at Malleco, Cautín and Valdivia areas. 
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cuen t r a en las bajas a l t i tudes al sur de la 

d is t r ibuc ión del t i po forestal . Casos que 

c o n s t i t u y e n el reverso de Ulmo son Olivi-

l io , Avel lano, Avellanillo y en un e x t r e m o , 

Lingue, d e n t r o del t i p o forestal Coigüe, 

Rau l í y Tepa . 

serva en la Figura 2, se p u e d e verificar que 

los con t r a s t e s más fuertes en las áreas más 

sep ten t r iona les se p r o d u c e n en t re las ex

posic iones n o r t e y las demás exposic iones . 

Ello es más n o t o r i o en. Malleco, d o n d e 

además , se aprecia que el área basal de las 

bajas a l t i tudes es m a y o r , a u n c u a n d o no 

signif icat ivamente, que en las expos ic iones 

altas. Si se enfrenta eso c o n el m e n o r nú

m e r o de árboles p o r hec tá rea que se pre

senta en las bajas a l t i tudes de Malleco res

p e c t o de los sec tores a l tos , se p u e d e des

p r e n d e r que el sitio para las especies fores

tales en esta área es mejor en las pr imeras . 
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Sotobosque 

E n t e n d i é n d o s e p o r ta l t o d a la vegeta

c ión que se encuen t r a p o r debajo del dosel 

a r b ó r e o , la cons ide ra remos para efec tos de 

este t rabajo cons t i tu ida p o r t res c o m p o 

n e n t e s d i ferentes , a saber , br inzal , regene

rac ión y s o t o b o s q u e p r o p i a m e n t e tal . 

Brinzal 

La c o m p o s i c i ó n y n ú m e r o de indivi

duos p o r hec t á r ea del br inzal se p r e s e n t a n 

en el Cuad ro № 6. A las especies de brin

zal se h a n agregado en el cuad ro los arbus

to s que se p r e s en t an en e s tado de br inzal . 

Se puede apreciar en el Cuad ro N° 6 

que en Mal leco existe cons i s tencia en t r e e l 

br inza l y el dosel a r b ó r e o ; así es c o m o só

lo Coigüe en Oes te a l to , T i n e o en N o r t e 

a l to y Trevo en N o r t e ba jo y Es te a l to no 

p r e s e n t a n br inzales lo que p u e d e atr ibuir

se sólo a con t ingenc ias de azar. 

En C a u t í n la s i tuac ión es d is t in ta , debi

do a que Coigüe, R a u l í y T ineo p re sen t an 

br inzales sólo en la expos ic ión n o r t e , mien

t ras que Avel lano y Avellanil lo, que no 

p r e s e n t a b a n e jemplares en el dosel a rbó

r e o , p r e s e n t a n br inzales en las a l t i tudes in

feriores. A d e m á s Lingue p resen ta ejempla

res de br inzales en Este bajo y Oeste bajo, 

d o n d e no se p r e s e n t a b a n indiv iduos adul

t o s . En las d e m á s especies exis te consis

tenc ia en t r e dosel a r b ó r e o y br inzales . 

El que las especies in to le ran tes no pre

s e n t e n regenerac ión en la m a y o r pa r t e de 

las c o m b i n a c i o n e s exposic ión—alt i tud 

p u e d e in te rp re ta r se c o m o u n a cor robora

c ión de lo señalado a n t e r i o r m e n t e , en e l 

s e n t i d o de que los roda les m u e s t r e a d o s en 

C a u t í n c o n s t i t u y e n u n a e tapa sucesional 

más avanzada que en las o t ras áreas. En 

c u a n t o a Avel lano, Avellanil lo y Lingue, 

su apar ic ión en el br inzal p u e d e ser sim

p l e m e n t e u n a evidencia de u n a cond ic ión 

marginal de sus rangos de d is t r ibuc ión lati

t ud ina l o a l t i tud ina l . 

En Valdivia, la presencia de brinzales en 

re lación con el dosel a r b ó r e o ofrece simili

t u d con lo que se discut ió para Cau t í n , 

a u n c u a n d o son más escasas las s i tuaciones 

en que Coigüe, Rau l í y T ineo , las especies 

in to le ran tes , no p resen tan brinzales . Es 

decir , h a y más consis tencia en t r e dosel ar

b ó r e o y br inzal en Valdivia que en Cau t ín , 

lo que p u e d e deberse a su e s t ado sucesio

nal m e n o s avanzado en el área valdiviana. 

Regeneración 

El n ú m e r o de invididuos p o r Há . de la 

regeneración se p resen ta en el Cuadro 7. 

La cor respondenc ia en t re la presencia 

de regeneración y el bosque a d u l t o es algo 

m e n o r que la encon t r ada en t re e l brinzal 

y el bosque adu l to , p u e s t o que aparecen 

más s i tuaciones d o n d e p re sen tándose la 

especie en es tado adu l to , no se p resen ta 

c o m o regeneración, lo que s implemente 

es u n a consecuencia del grado de toleran

cia de las especies y la e tapa sucesional de 

la c o m u n i d a d . 

Se p u e d e apreciar en el Cuadro N° 7 

que la regeneración de Coigüe y Rau l í es 

p o c o a b u n d a n t e en las t res áreas, a u n 

c u a n d o es n o t o r i a m e n t e m e n o r o nula en 

C a u t í n . Se aprecia la t endenc ia en la rege

nerac ión de Coigüe a ser más a b u n d a n t e 

en las áreas bajas en Malleco y en las altas 

en C a u t í n y Valdivia. Del m i s m o m o d o se 

observa que es más i m p o r t a n t e la regene

rac ión de Coigüe sobre t r o n c o s y en cla

ros , en t a n t o que la de Rau l í es f recuente 

y a b u n d a n t e en los claros y bajo dosel, y 

sólo se p resen ta en u n a s i tuación sobre 

t roncos . Es to está de a c u e r d o con los gra

dos de to lerancia r econoc idos para a m b a s 

especies (Mueller—Using, Schlegel 1981) 

y con las evidencias ob ten idas reciente

m e n t e en bosques de Valdivia (Veblen et 

al. 1 9 8 1 ; Uebe lhor 1 9 8 4 ; Henr íquez 1985) . 

La regenerac ión de Tepa a u m e n t a con

s i s t en temen te hacia e l sur, s iendo m u c h o 

más al ta en Valdivia y en un grado un p o -
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Cuadro 6. Número de brinzales por hectárea de las diferentes especies del tipo forestal Coigüe-Raulí-Tepa en las diferentes combinaciones 
altitud-exposición en las áreas de Malleco, Cautín y Valdivia. (Entre paréntesis valores en porcentaje). La ausencia de la especie se 
representa por una línea horizontal. 
Saplings per hectare of the species in the different combinations altitude-aspect at Malleco, Cautín and Valdivia areas of the Coi
güe-Raulí-Tepa forest type. (In parenthesis percentage values). The ausence of the species is represented by an horizontal line. 
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co m e n o r en C a u t í n . La regenerac ión se 

p re sen ta en su m a y o r p a r t e bajo dosel , pe

ro hac ia el sur se hace i m p o r t a n t e su pre 

sencia sobre t r o n c o s y en m e n o r m e d i d a 

en claros. La a b u n d a n c i a de la regenera

c ión es cons i s ten te con la abundanc i a de 

Tepas en el dosel a r b ó r e o , t a n t o a nivel 

de s i tuac iones a l t i tud—exposic ión c o m o 

de áreas geográficas (Cuadros 3 y 7) . 

Similar es lo que ocur re con Olivillo, 

p e r o en fo rma con t ra r i a , en e l s en t ido de 

que a u m e n t a la a b u n d a n c i a y la presencia 

de regenerac ión t a n t o bajo dosel c o m o en 

claros o sobre t r o n c o s , hacia el n o r t e y en 

las s i tuac iones d o n d e Olivillo es más abun

d a n t e en e l dosel super ior . En esta especie, 

c o n s e c u e n t e m e n t e con lo seña lado , la re

generac ión es m u y a b u n d a n t e y se presen-

t a n t o t a n t o bajo dosel c o m o en claros y 

sobre t r o n c o s espec ia lmente en Malleco, 

d o n d e es a b u n d a n t e en el» dosel a rbó reo . 

Esta ú l t i m a cond ic ión se observa t a m b i é n 

en áreas bajas c o n r e m a n e n t e s originales 

de la asociac ión Roble—Laurel—Lingue— 

Olivillo, c o m o fue d o c u m e n t a d o p o r Ve-

blen et al ( 1 9 7 9 ) . Similar es la s i tuación 

pa ra Avel lano (Cuadros N° 3, 6 y 7) . 

En Lingue se p re sen ta regeneración y 

en a lgunos casos br inzal en las s i tuaciones 

Oes te bajo de Malleco y Este bajo y Oes te 

bajo de C a u t í n , d o n d e no se p r e sen t aban 

c o m o dosel a rbó reo . Ello p u e d e in terpre

tarse c o m o que en esas s i tuaciones h a b í a 

e jemplares de Lingue m a d u r o s en el pasa

d o , que p r o b a b l e m e n t e fueron c o r t a d o s 

h a c e m u c h o s años , n o q u e d a n d o vestigios 

de t o c o n e s , o que se t r a t a de individuos 

c o n p o c a s p robab i l idades de éx i to que 

apa recen marg ina lmen te o en e c o t o n o s , 

en esa l a t i t u d y a l t i t u d del t i p o forestal . 

Sotobosque propiamente tal 

Las especies de este t i p o que se encon

t r a r o n en las d i ferentes s i tuaciones expo

sición—alt i tud en las t r es áreas anal izadas , 

se p r e s e n t a n en el C u a d r o N° 8. 

Los s iguientes índices de similaridad, 

de Sorensen se e n c o n t r a r o n al c o m p a r a r 

cada una de las t res áreas en t r e s í , consi

de rando a cada u n a de ellas c o m o un t o d o : 

Valdivia - Malleco = 5 7 , 6 3 

C a u t í n - Malleco = 6 1 , 3 3 

Valdivia - C a u t í n = 6 7 , 4 4 

Los valores del índ ice reflejan que las 

áreas son re la t ivamente disímiles en t re s í 

al considerar el t o t a l de las especies com

p o n e n t e s s iendo más acen tuada la disimi-

lar idad en t re Valdivia y Malleco, que pre

sen tan 21 especies c o m u n e s y presentán

dose la m a y o r s imilar idad en t re Valdivia y 

C a u t í n con 29 especies c o m u n e s , c o m o se 

p o d í a esperar. 

El análisis de los índices de similaridad 

o b t e n i d o s ent re las combinac iones expo

s i c i ó n - a l t i t u d d e n t r o de cada área mues

t ra que en Malleco existe gran s imilar idad 

en t r e las dis t intas s i tuaciones , lo que se 

aprecia en el Cuadro N° 8 y queda refleja

do en los valores de los índices de similari

dad que f luc túan en t re 80 (Nor te a l to con 

Sur a l to) y 9 5 , 2 (Nor te bajo con Es te al

t o ) . La m e n o r s imilar idad en t r e la situa

c ión Sur a l to y N o r t e a l to y, en general, 

en t re las exposic iones sur con las demás 

expos ic iones , se deben a que las p r imeras 

p re sen tan u n a m a y o r can t idad de especies 

que se p u e d e n in te rp re ta r c o m o ind icado

ras de hab i t a t s más h ú m e d o s y s o m b r í o s 

(Deus 1 9 8 2 ) ; ese es el caso p r inc ipa lmen te 

de Azara lanceolata y las he rbáceas Nerte-

ra granadensis, Ourisia coccinea y Valeria

na sp . 

En el caso de C a u t í n , los índices de si

mi lar idad en t re las dist intas combinac io 

nes exposic ión—alt i tud m u e s t r a n en gene

ral valores más bajos que los o b t e n i d o s en 

Malleco, lo que señala un grado m e n o r de 

s imilar idad en t re las dis t intas s i tuaciones . 

(Cuadro 7) . 
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Cuadro 7 B. Número de individuos de regeneración de las especies del tipo forestal Coigüe-Raulí-Tepa en las distintas combinaciones alti
tud-exposición en las áreas de Malleco, Cautín y Valdivia, ubicado bajo dosel (1), en claros (2), sobre troncos en descomposición 
(3) y en total (T). (Las líneas segmentadas indican ausencia de regeneración). 
Number of seedlings of the tree species of the Coigüe-Rauli- Tepa forest type in the different combinations altitude-aspect at Ma
lleco, Cautín and Valdivia, Located under canopy (1), beneath canopy openings (2), rooted on fallen logs (3) total (T). (Segmental 
lines indicate regeneration ausence). 
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El rango f luctúa desde 5 9 , 2 6 ° / o has ta 

9 0 , 9 0 ° / o , sin embargo la m a y o r pa r t e de 

los valores son infer iores a 70 . Los índices 

más a l tos de s imilar idad (77 ,42 a 90 ,95) 

se e n c u e n t r a n en t re las c o m u n i d a d e s de 

la mi sma a l t i tud , ( i n d e p e n d i e n t e m e n t e de 

la expos ic ión) , en t a n t o que los más bajos 

( 5 9 , 2 6 a 6 7 , 9 2 ) c o r r e s p o n d e n a compara-

Cuadro 8. Presencia de species de sotobosque propiamente tal en las distintas combinaciones altitud-exposición 
en Malleco (1), Cautín (2) y Valdivia (3) en el tipo forestal Coigüe-Raulí-Tepa. (+ = presencia, 
— = ausencia). 

Occurrence of understory species in different altitude-aspect combinations at Malleco (1), Cautín (2) 
and Valdivia (3) in the Coigüe-Raulí-Tepa forest type. (+ = presence, — = ausence). 
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ciones en t re a l t i tudes dist intas , ( indepen

d i e n t e m e n t e de la exposic ión) (Castillo 

1983) . En el Cuadro 8 se expl ica esta dife

rencia ent re rodales de dis t intas a l t i tudes 

p r inc ipa lmen te po r la ausencia de Gevuina 

avellana, Lomatia dentata, Raphithamnus 

spinosus, Rhamnus diffusus, Caldcluvia 

paniculata, Lapageria rosea, Cissus striata 
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y Lardizabala biternata en los sec tores ba

jos de las expos ic iones y su presencia en 

las pa r t e s al tas . 

En Valdivia h a y m a y o r disimilar idad 

en t r e las dis t intas c o m b i n a c i o n e s que en 

C a u t í n y , más a u n que en Malleco. Ello se 

p u e d e aprec ia r en el Cuad ro 8 y lo ind ican 

los valores de los índ ices que f luctúan en

t re 3 3 , 3 0 y 7 8 , 0 4 , e n c o n t r á n d o s e sólo dos 

valores sobre 70 . Las c o m u n i d a d e s más 

f u e r t e m e n t e con t r a s t adas son N o r t e bajo 

con Sur bajo, lo que es un índ ice de que 

en esta área las a l t i t udes y las expos ic iones 

di ferentes es tán i n t e r a c t u a n d o , con lo que 

d e t e r m i n a n u n a m a y o r disimilar idad que 

la e n c o n t r a d a en las o t ras áreas. (Cockbai-

n e 1 9 8 2 ) . 

C O N C L U S I O N E S 

De los r e su l t ados o b t e n i d o s y su discu

sión se p u e d e n o b t e n e r conclus iones pre

cisas r e spec to del área vegetacional estu

diada. 

Las carac te r í s t i cas y variaciones del ti

p o forestal C o i g ü e — R a u l í - T e p a q u e d a n 

clarif icadas m e d i a n t e es tos resu l tados p o r 

lo m e n o s a lo largo de su d is t r ibución en 

la Cordi l lera de los A n d e s d o n d e presen ta 

c ier ta var iación en las carac ter í s t icas del 

c l ima y del suelo las que , n a t u r a l m e n t e , se 

reflejan en la vegetación. 

As í es c o m o mien t r a s e l n ú m e r o de in

d iv iduos p o r hec t á rea t i ende a disminuir 

hacia e l Sur, t a n t o en las c o m u n i d a d e s co

mo en las pob l ac iones de cada especie, las 

a l turas , los d i á m e t r o s m á x i m o s y las áreas 

basales p o r hec tá rea y p o r cons iguiente , 

los vo lúmenes , t i e n d e n a a u m e n t a r hacia 

el Sur. En el caso de Tepa se p r o d u c e au

m e n t o hacia e l Sur de t o d o s los pa ráme

t ros , i n c l u y e n d o n ú m e r o de árboles p o r 

hec tá rea . 

La var iación posi t iva de es tos pa ráme

t ros hacia el Sur se in t e rp re t a c o m o indi

cadora de mejor sit io pa ra e l t o t a l de árbo

les en c o n j u n t o , así c o m o para la m a y o r 

pa r t e de las especies en par t icu lar . 

La d isminución de algunas especies a 

med ida que se avanza hacia el Sur no va 

asociada s iempre con un a u m e n t o de los 

p a r á m e t r o s de desarrol lo , s ino que en mu

chas especies se asocia con su d i sminución 

o ausencia de las mayore s a l t i tudes hacia 

el sur, c o m o es el caso de T ineo , Olivillo, 

Avel lano , U l m o , Avellanillo y Lingue. Se 

in te rp re ta ello c o m o un ind icador de con

diciones más cr í t icas pa ra esas especies a 

med ida que a u m e n t a la a l t i t ud con la la

t i t u d . Incluso varias de esas especies t ie

nen sus ó p t i m o s de d is t r ibución y desarro

llo en áreas más sep ten t r iona les o mer id io

nales, o en sectores de m e n o r a l t i t ud o 

cos teros , lo que las t r ans forma en margi

nales para e l t i p o forestal C o i g ü e - R a u l í -

Tepa . 

El efecto de la expos ic ión sobre la vege

tac ión se hace más p r o n u n c i a d o hacia las 

áreas sep ten t r iona les del t i po forestal , co

mo consecuenc ia de la influencia medi te 

r ránea que e x p e r i m e n t a n c l a ramen te esas 

áreas. Por el con t ra r io , la a l t i t ud t iene ma

y o r influencia hacia el sur c o m o conse

cuencia del m a y o r efecto de la l a t i t ud y la 

m e n o r o n inguna influencia med i t e r r ánea . 

La regeneración que p resen tan las espe

cies del t i p o forestal es cons is ten te c o n la 

abundanc ia de ellas en el dosel super ior y 

c o n su grado de tolerancia . La composi 

c ión f loríst ica, cons ide rando en especial 

al s o t o b o s q u e varía de Nor t e a Sur en for

ma gradual, c o m o lo indican los índices 

de similaridad. La similaridad florística 

en t re las diferentes combinac iones alti

tud—exposic ión es a l ta en el área más sep

t en t r iona l y se hace m e n o r hacia las áreas 

más mer id iona les d e n t r o del t i po forestal . 

En o t ras palabras , las combinac iones alti

tud—exposic ión p resen tan mayores defe

rencias en t re sí en el sur que en el n o r t e . 
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