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SUMMARY 

The ñirre (Nothofagus antarctica) fo

rests in the coastal mountain range of the 
province of Cauquenes (35° 49'-50' S, 
72° 27'-28' W, Chile, VII Region) were 
studied. The region has a mediterranean 
climate and mesomorphic characteristics. 

Twenty three vegetation samples, follo
wing the european phytosociological 
methodology, were obtained. The number, 
cover, frequency of the species and the 
stratification of the community were ana
lyzed on the vegetation table. The impor
tance values, homogeneity-index and 
degree of association of the species with 
the ñirre were calculated. The life forms 
as well as the geographic origin of the spe
cies were established. Lastly, the plant 
associations were determined. 

Heterogeneity in the phytosociological 
table formed by 104 species is indicated 
by the variation in the number of species 
per sample, the analysis of frequency and 
the homogeneity-index. The biological 
spectrum indicates the presence of a pha
nerophytic phytoclima te which confirms 
the azonal character of the community 
under stydy. The life forms as well as the 
origin of the species confirm the seconda

ry characteristic of the community and 
the anthropic intervention. The ñirre posi
tively associated with typical species of 
the Chilean hygromorphic zone. A new 
forest association, Scirpo-Nothofagetum 
antarcticae was determined and the pre
sence of a probable Gomortegetum keule 
was suggested. The dependence of these 
communities to the soil water as well as to 
the state of conservation in which they 
are found are discussed. 

RESUMEN 

Se estudiaron los bosques de ñirre (No
thofagus antarctica) presentes en la Cordi
llera de la costa de la provincia de Cauque
nes (35° 49'-50' S, 72° 27'-28' W) en la 
Séptima región de Chile. Esta región, con 
clima mediterráneo, presenta característi
cas mesomórficas. 

Se trabajó con 23 censos de vegetación, 
tomados con la metodología fitosociológi
ca europea. En la tabla de vegetación se 
analizó el número, la cobertura y la fre
cuencia de las especies y la estratificación 
de la comunidad. Se calcularon valores de 
importancia, índices de homogeneidad y 
el grado de asociación de las especies con 
el ñirre. Se establecieron las formas de 
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vida y el origen f i togeográf ico de las espe

cies. Po r ú l t i m o , se d e t e r m i n a r o n asocia

c iones vegetales. 

La var iación del n ú m e r o de especies p o r 

censo , el análisis de frecuencia y el índice 

de h o m o g e n e i d a d , ind icaron he te rogene i 

d a d de la tabla f i tosociológica. El e spec t ro 

b io lógico ind icó la presencia de un fitocli

ma fanerof í t i co , c o n f i r m a n d o e l ca rác te r 

azona l de la c o m u n i d a d es tud iada . Las 

fo rmas de vida y el origen de las especies 

seña la ron un carác te r secundar io de la co

m u n i d a d y u n a fuer te in te rvenc ión an t ró 

p ica . El ñirre se asoció pos i t ivamente c o n 

especies p rop i a s de la zona h igromórf ica 

chi lena. Se d e t e r m i n ó una nueva asociación 

boscosa , el Scirpo-Nothofagetum antarctí

cae y se sugiere la presencia de un posible 

Gomortegetum keule, en el lugar. Se 

d i scu te la dependenc ia de estas co mu n id a 

des al agua del suelo y el e s t ado de conser

vación en que se e n c u e n t r a n . 

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

El género Nothofagus p resen ta en Chile, 

fo rmac iones boscosas caducifol ias y siem

preverdes , en las zonas mesomór f i ca e 

h igromórf ica , r e spec t ivamente (PISANO, 

1954; SCHMITHÜSEN, 1956) . Es tos bos

ques se conservan de preferencia en los cor

dones m o n t a ñ o s o s de las cordi l leras de la 

Costa y de Los A n d e s . La diversidad de 

especies , el t a m a ñ o del área, su dis t r ibución 

y el t i p o de h á b i t a t en que p r o s p e r a n son 

de in te rés b o t á n i c o , y el po tenc ia l aprove

c h a m i e n t o de su b iomasa , de in te rés fores

tal . 

En la zona Cent ra l p rospe ran 8 de las 

10 especies chi lenas de Nothofagus, inclu

y e n d o el h í b r i d o N. leonii (huala) . C o n 

excepc ión de es ta ú l t ima todas fo rman co

m u n i d a d e s boscosas. Sólo 4 de ellas t i enen 

un área de d is t r ibuc ión rest r ingida a la 

zona : N. glauca ( hua lo ) cuyas fo rmaciones 

d o m i n a n el paisaje ( D O N O S O , 1975) , N. 

alessandrii (ruil) , e n d é m i c o de la cordi l lera 

de la Costa de la VII región (SAN M A R T I N 

y R A M I R E Z , 1986) , N. leonii, un h í b r i d o 

en t re N. glauca y N. obliqua ( D O N O S O y 

L A N D R U M , 1979) y N. obliqua var. ma

crocarpa ( roble de Sant iago) con la distri

buc ión más sep ten t r iona l pa ra e l género 

en Sudamér ica ( V I L L A S E Ñ O R , 1986) . El 

res to de las especies t i enen su área pr inci

pal en el Sur del pa í s , p e r o a lcanzan la zona 

mesomór f i ca , en el l ími te n o r t e de su dis

t r ibución. Estas son: A. dombeyi (coigüe) , 

N. obliqua var. obliqua ( roble) , N. pumilio 

(lenga), N. alpina ( raul í ) y f ina lmente , N. 

antarctica (ñirre). 

El ñirre es una especie c o n u n a amplia 

área de dis t r ibución, gracias a la gran va

r iedad de m o r f o t i p o s que posee (RAMI

R E Z et al., 1985b) . Esta especie se ext ien

de desde Molina al C a b o de H o r n o s p o r la 

Cordi l lera de Los A n d e s ( D O N O S O , 1983) 

y p o r la costa , se e n c u e n t r a en C a u q u e n e s 

( T R O N C O S O y SAN M A R T I N , 1986) , en 

la Cordi l lera de N a h u e l b u t a (SCHULMEY

ER, 1978) y en la Décima Región, ocupan

do háb i t a t s tu rbosos con cond ic iones ex

t remas en la Cordil lera Pelada ( C O R R E A , 

1982) . A d e m á s , en la depres ión in t e rmed ia 

de la X Región de Los Lagos se le encuen

tra o c u p a n d o t e r r enos p lanos con drenaje 

deficiente en los ñadis ( R A M I R E Z et al, 

1983) . Po r e l c o r d ó n a n d i n o , e l ñirre 

a d o p t a la forma de c r ec imien to arbust iva 

achapar rada , c o m p a r t i e n d o el l ími t e de la 

vegetación a rbórea con la lenga (OBER

D O R F E R , 1960). Sin embargo , en condi 

c iones más favorables su c r ec imien to es 

a rbóreo , c o m o sucede en los bosques de 

Araucaria araucana, en las provincias de 

Malleco y C a u t í n ( M O N T A L D O , 1974; 

R A M I R E Z , 1978) . 

U l t i m a m e n t e el área de esta especie se 

ha e x t e n d i d o has ta la provincia de Cauque 

nes en la VII región del Maule , d o n d e se 

e n c u e n t r a f o r m a n d o p a r t e de los res tos de 

u n a fo rmac ión boscosa que c u b r e e l f o n d o 

de queb radas cos teras ( T R O N C O S O y SAN 

M A R T I N , 1986) . El p re sen te t raba jo en-
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t rega un e s tud io f i tosociológico de esa 

c o m u n i d a d de ñir re . 

Lugar de trabajo 

La fo rmac ión de ñirre es tud iada se ub ica 

en la Cordi l lera de la Costa de la provincia 

de C a u q u e n e s (VII región del Maule , Chi

le) , en las local idades Paso de Mora ( 3 5 ° 

5 0 ' 3 0 " l a t i tud Sur y 72° 2 8 ' 3 0 " longi

t u d Oeste a 5 5 0 m sobre el nivel del m a r ) , 

La A g u a d a (35° 5 0 ' 1 5 " la t i tud Sur y 72° 

2 8 ' l ong i tud Oeste a 6 0 0 m de a l t i t ud ) y 

m á s al N o r t e , La M a t a n z a (35° 49 ' l a t i tud 

Sur y 7 2 ° 2 7 ' l ong i tud Oeste , a 6 2 5 m de 

a l t i tud) . En estas dos ú l t imas local idades 

se encuen t r a p o b r e m e n t e r ep resen tada y 

los mejores rodales se observaron en la 

q u e b r a d a Paso de Mora (Fig. 1), en u n a 

depres ión c o n dirección Oeste y Sur-Oeste 

y en una long i tud a p r o x i m a d a de 3 km. 

Esta se ramifica p o s t e r i o r m e n t e hacia el 

Sur, en u n a nueva queb rada que h e m o s 

d e n o m i n a d o " L o s T e p u e s " , d o n d e e l ñ i r re 

es r e e m p l a z a d o p o r el coigüe. La depres ión 

o quebrada Paso de Mora está r o d e a d a de 

ondulac iones m o n t a ñ o s a s m o d e r a d a s y 

suele abrirse en superficies m á s o m e n o s 

p lanas . Los bosque t e s de ñirre se s i túan en 

la márgenes de un p e q u e ñ o a r r o y o , sobre 

suelos anegados en invierno y secos en 

verano , lo que recuerda las cond ic iones de 

los ñadis del Sur de Chile ( R A M I R E Z , 

1982). Los rodales no p resen tan u n a ex

pos ic ión m u y definida y su d is t r ibuc ión es 

d i scon t inua , con baja dens idad y a l tura 

( m e n o r de 8 m y D A P inferior a 25 c m ) , 

d e b i d o a la a l teración an t róp ica . 

Fig. 1 Lugar de trabajo en Chile Central (punta de flecha). Diagramas climáticos según HAJEK y DI 
CASTRI (1975). 

Working site in Central Chile (point of arrow). Climatic diagrams according to HAJEK and DI 
CASTRI (1975). 

El suelo del lugar c o r r e s p o n d e al t i p o 774 mm ( c o n c e n t r a d a en inv ierno) y u n a 
de t ráns i to de p a r d o no cálcico a la ter i tas t e m p e r a t u r a m í n i m a med ia de 8 ,7°C . E l 
p a r d o rojizas ( D O N O S O , 1975) y a c i e n d o p e r í o d o estival p resen ta u n a sequ ía p r o 
sobre un sus t r a to geológico m e t a m ó r f i c o . longada y u n a t e m p e r a t u r a m á x i m a m e d i a 
El macroc l ima es de t endenc ia medi te r rá  de 19,1°C ( H A J E K y DI C A S T R I , 1975) 
nea , c o n u n a p rec ip i t ac ión anual m e d i a de (Fig. 1). 
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M A T E R I A L Y M E T O D O S 

D u r a n t e los meses de O c t u b r e de 1985 

y E n e r o de 1986 se l evan ta ron 23 censos 

de vegetac ión en rodales represen ta t ivos de 

a c u e r d o a la m e t o d o l o g í a de la Escuela fi

tosociológica del Sur de E u r o p a (MUEL

L E R - D O M B O I S y E L L E N B E R G , 1974) . 

En cada censo , con u n a superficie super io r 

a l área m í n i m a (80 m  2 ) , se a n o t a r o n las es

pecies p resen tes p o r e s t r a to y su c o b e r t u r a 

de a c u e r d o a la escala de BRAUN-BLAN

Q U E T ( 1 9 6 4 ) , p e r o expresada d i rec tamen

te en porcen ta j e . Los signos "+" y "r" 

(cruz y e r re ) conservaron su valor t radic io

nal ( R A M I R E Z et al., 1985a) . 

C o n la lista de los inventar ios se confec

c i o n ó u n a tabla f i tosociológica de a c u e r d o 

a la m e t o d o l o g í a p r o p u e s t a p o r R A M I R E Z 

y W E S T E R M E I E R (1976) , o r d e n á n d o l a en 

g rupos de censos y de especies diferencia

les. En esta tabla se anal izó el n ú m e r o de 

especies, la c o b e r t u r a y la frecuencia, así 

c o m o t a m b i é n la es t ra t i f icación de la vege

tac ión. Se calculó un valor de impor t anc i a 

según WIKUM y S H A N H O L Z E R ( 1 9 7 8 ) y 

un índ ice de h o m o g e n e i d a d de a c u e r d o a 

T Ü X E N ( 1 9 7 7 ) . 

Las formas de vida se d e t e r m i n a r o n c o n 

la clave de E L L E N B E R G y M U E L L E R 

DOMBOIS ( 1 9 6 6 ) y con ellas se confecc io

nó el e spec t ro b io lógico , c o n s i d e r a n d o el 

n ú m e r o a b s o l u t o de especies y la c o b e r t u 

ra relativa de ellas. El g r ado de asociac ión 

de las dis t intas especies con el ñirre se cal

culó u s a n d o e l coef ic iente p r o p u e s t o p o r 

E L L E N B E R G ( 1 9 5 6 ) . E l origen f i togeo

gráfico se d e t e r m i n ó c o n s u l t a n d o f loras 

nacionales y ext ranjeras . La n o m e n c l a t u r a 

usada sigue a M A R T I C O R E N A y Q U E Z A 

DA ( 1 9 8 5 ) . 

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

Los censos de vegetac ión l evan tados se 

o r d e n a r o n en la tabla f i tosociológica del 

C u a d r o 1. El análisis e s t ruc tu ra l de la co

m u n i d a d es tud iada se basa en esta tabla . 

Cuadro 1. Tabla fitosociológica ordenada. Los valores indican porcentaje de cobertura. 
A = Scirpo-Nothofagetum antarcticae, B = Indeterminado, C = Gomortegetum. 

Ordered phytosociological table. The values indicated cover percentage. 
A = Scirpo-Nothofagetum antarcticae, B = Indeterminate, C = Gomortegetum. 
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Continuación Cuadro 1 


(Faltan 23 especies que sólo están presentes en un censo) 
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Número de especies 

En los 23 censos de vegetación levanta

dos en las queb radas Paso de Mora, La 

Aguada y La Matanza , se con tab i l i zó un 

to ta l de 104 especies, de las cuales 8 0 ° / o 

son nat ivas y el res to , i n t roduc idas o de 

ampl ia d i s t r ibuc ión geográfica ( C u a d r o 2) . 

Lo an te r io r indica que los bosques estu

d iados p e r t e n e c e n a u n a c o m u n i d a d bas

t an te es table , con un gran n ú m e r o de 

especies. Po r o t r o lado , la presencia de es

pecies i n t roduc idas es evidencia de la fuerte 

in te rvenc ión an t róp ica a la que están so

m e t i d o s . Incluso en 2 censos se encon t ra 

ron p lan tas de p i n o insigne (Pinus radiata), 

especie que e s c a p a n d o de las p lan tac iones 

c o m i e n z a a invadir los bosques na t ivos de 

Chile Cent ra l (SAN M A R T I N et al., 1984) . 

A n t e c e d e n t e s b o t á n i c o s de las especies 

censadas se en t regan en el a n e x o 1. 

de la tabla f i tosociológica se inicia en un 

3 3 ° / o con los p r i m e r o s censos y desc iende 

a 2 0 o / o en los ú l t i m o s . Esta curva indica 

que la tabla de vegetación t iene m u c h o s 

espacios vac íos , lo que en o t ras pa labras , 

señala pocas especies c o m p a r t i d a s . Esta 

misma figura m u e s t r a el i n c r e m e n t o del 

n ú m e r o de especies d i ferentes en los censos 

o rdenados de m a y o r a m e n o r según su 

n ú m e r o de especies. La fo rma de esta curva 

indica que c o n u n o s 10 censos p u e d e cap

tarse lo esencial de la c o m u n i d a d es tudia

da. Sin embargo , se aprecia un ascenso 

b rusco del n ú m e r o de especies e n t r e los 

censos 11 y 12, lo que p o d r í a i n d i c a r l a 

presencia de u n a c o m u n i d a d d is t in ta . E s t o 

m i s m o se observa en la curva de h o m o g e 

ne idad , en la que h a y i r regular idades , 

en t re los censos 14 y 15 y en t r e el 20 y 

2 1 . 

Cuadro 2. Origen fitogeográfico de las especies. 

Phytogeographical origin of the spe

cies. 

Origen Especies Porcentaje 

Nativas 84 80,77 
Alóctonas 9 8,65 
Sudamericanas 8 7,70 
Cosmopolitas 3 2,88 

Total 104 100.00 

El p r o m e d i o de especies p o r censo fue 

de 2 8 , 3 9 , con un m á x i m o de 35 y un m í 

n i m o de 2 0 . Si se cons idera el n ú m e r o 

to ta l de especies e n c o n t r a d a s se ve que el 

censo c o n m á s especies (35 sp) sólo pre

senta un 3 4 o / o de las especies de la c o m u 

n i d a d y el c o n m e n o s , (20 sp) , sólo inc luye 

un 1 9 ° / o de ellas. El análisis an te r io r indica 

que la c o m u n i d a d es tud iada no es m u y 

h o m o g é n e a . E s t o se observa c l a ramen te en 

la Fig. 2, d o n d e la curva de h o m o g e n e i d a d 

Fig. 2 Curva de homogeneidad (A) y del número 
de especies (B) de los censos que forman 
la tabla fitosociológica. 
Curve of the homogeneity (A) and the 
number of species (B) of the vegetation 
samples from the plantsociological table. 

El n ú m e r o de especies p o r censo presen

ta u n a d i s t r ibuc ión ag rupada irregular 

(Fig. 3 ) , que t a m b i é n señala falta de h o 

m o g e n e i d a d . E l n ú m e r o de especies repre 

sen t ado en m a y o r n ú m e r o de censos (4 ) 

fue de 3 0 , en el m e n o r (1) , fue de 2 0 . El 

r e s to de los n ú m e r o s de especies apa recen 

en 3 ó 2 censos , s i endo el ú l t i m o caso el 

más f recuente . No o b s t a n t e , no se observa 

una secuencia c o n t i n u a . 
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Fig. 3 Histograma de censos ordenados por el 
número de especies presentes en ellos. 
Histogram of samples ordered according 
to the number of species found in each 
one. 

Formas de vida 

En e l e s p e c t r o b io lógico es tán p resen tes 

t o d a s las fo rmas de vida. De ellas la m á s 

c o m ú n y a b u n d a n t e fue la de los fanerófi

tos , e spec ia lmen te árboles y a rbus tos , c o n 

58 especies y un 5 5 ° / o del t o t a l de t axa . 

Le siguen los hemic r ip tó f i t o s , es decir , 

h ierbas p e r e n n e s c o n 34 especies y un 

3 2 , 7 o / o . El r e s to de las fo rmas de vida 

es tán escasamente r ep resen tadas (Fig. 4-1) . 

Si se cons idera el porcen ta je de c o b e r t u r a 

de las especies (F ig . 4-2) la forma fanero

f í t ica d o m i n a a m p l i a m e n t e y se r e d u c e n 

los hemic r ip tó f i t o s , a u n q u e a ú n d o m i n a n 

s o b r e el r e s to de las fo rmas de vida. 

Fig. 4 Espectro biológico de la vegetación estu
diada según el número de especies (1) y el 
porcentaje de cobertura (2). F=fanerófi
tos, C=caméfitos, H=hemicriptófitos, 
Cr=criptófitos y T=terófitos. 
Biological spectrum of the studied vegeta
tion according to the species number (1) 
and percentage of coverage (2). F=phane
rophytes, C= chamaephytes, H=hemicryp
tophytes, Cr=cryptophytes and T=thero
phytes. 

Al analizar en detal le el g r u p o de los 

faneróf i tos ( C u a d r o 3) se observa que p rác 

t i camen te no se p re sen tan en el área espe

cies con indiv iduos de gran t a m a ñ o ; en 

camb io d o m i n a n los nano- y mic ro fane ró 

fitos, es decir, p l an tas c o n a l tura med ia 

infer ior a 8 m. Si se cons idera además , el 

a l to n ú m e r o de t r epado ra s (9 sp), se t iene 

que acep t a r que la c o m u n i d a d de ñi r re 

e s tud iada es de t ipo secundar io , y que se 

e n c u e n t r a en e s t ado degradado , pr inc ipal 

m e n t e p o r la acción an t róp ica . Las t repa

doras d o m i n a n en c o m u n i d a d e s arbust ivas 

secundar ias y las h ierbas pe rennes hemi 

cr ip tof í t icas son ind icadoras de in terven

ción h u m a n a ( B A R K M A N N , 1979) . 

Cuadro 3. Clasificación de los fanerófitos. 

Classification of the phanerophytes. 

Tipo de fanerófito Especies Porcentaje 

Mesofanerófitos 2 3 4 4 
Microfanerófitos 28 48,27 
Nanofanerófitos 19 32,75 
Trepadoras (Lianas) 9 15,51 

Total 58 99.97 
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El e spec t ro b io lógico descr i to corres

p o n d e a un fi toclima de t ipo fanefor í t ico , 

que no está en plena concordanc ia con e l 

m a c r o c l i m a de la región (CAIN, 1950) . Es

to p e r m i t e conc lu i r que los bosques de 

ñirre e s tud iados , t i enen un carác te r azonal 

( W A L T E R , 1970) , d e p e n d i e n d o del agua 

edáfica pa ra su sobrevivencia. Los bosque

tes h a n p reva lec ido p r inc ipa lmen te p o r las 

cond ic iones del suelo. La superficial idad 

de la napa freática favorece un anegamien

to p r o l o n g a d o , que se m a n t i e n e si se esta

b lecen fo rmac iones boscosas c o m o la estu

diada, d o n d e d o m i n a a m p l i a m e n t e e l 

cane lo (Drimys winteri). Sin embargo , 

estas c o m u n i d a d e s es tán en pel igro de de

saparecer , ya que el cu l t ivo masivo de 

p i n o insigne en la Cordil lera de la Costa de 

Chile Cent ra l , está p r o v o c a n d o un pel igro

so descenso de las napas freáticas ( H U B E R 

et al., 1985 ; C A V I E R E S et al., 1986) . Po r 

o t r o l ado , la expos ic ión Oeste y Sur-Oeste 

de la queb rada , p e r m i t e n que esté bajo la 

influencia directa de v ien tos h ú m e d o s y 

f r íos p roven ien te s del ma r , que modi f i can 

t é r m i c a m e n t e la masa de aire. 

Frecuencia 

La ún i ca especie r e p r e s e n t a d a en los 23 

censos de la tab la es el canelo (Drimys 

winteri). Amomyrtus luma ( l uma) aparec ió 

en 21 censos y Blechnum chilense (quil

qu í l ) y Desfontainia spinosa ( t a ique) , en 

20 censos . Nothofagus antarctica (ñ i r re) 

sólo se p r e s e n t ó en 19 censos . Hay además , 

u n a gran can t i dad de especies con bajos 

valores de f recuencia . La Fig. 5 m u e s t r a el 

d iagrama de frecuencia de la c o m u n i d a d 

es tud iada . En él se aprecia que el n ú m e r o 

de especies va d i s m i n u y e n d o en forma 

p a u l a t i n a hacia las clases m á s altas de fre

cuencia . La forma del h is tograma índica 

falta de h o m o g e n e i d a d (KNAPP, 1984) y la 

presencia de m á s de u n a c o m u n i d a d en la 

tabla , lo cual está de a c u e r d o c o n los resul

t ados an te r iores . La presencia del cane lo 

en t o d o s los censos , señala la cal idad de 
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secundar ios de los roda les m u e s t r e a d o s . 

Fig. 5 Histograma de especies ordenadas en clase 
de frecuencia. 
Histogram of species ordered according to 
class of frequency. 

Esta especie p ione ra se regenera p r i m e r o , 

c u a n d o se des t ruye la vegetación de bos

ques h ú m e d o s . E n t o n c e s su frecuencia y 

abundanc ia , conf i rma la in te rvenc ión hu

m a n a , sugerida a n t e r i o r m e n t e , p o r la pre

sencia de especies a lóc tonas . S e g u r a m e n t e 

los ú l t imos censos de la tabla del C u a d r o 1, 

c o r r e s p o n d e n a u n a asociac ión boscosa 

s iempreverde , d o n d e d o m i n a e l queu le 

(Gomortega keule). Esta c o m u n i d a d p u e d e 

habe r o c u p a d o los lugares m á s favorables 

de las queb radas es tud iadas y el b o s q u e de 

ñir re , aque l los m á s desfavorables, c o n ane

g a m i e n t o p e r m a n e n t e . En la ac tua l idad , 

sólo se conserva la c o m u n i d a d caducifol ia 

más res is tente y a d a p t a d a a cond ic iones 

ex t r emas ( C O R R E A , 1982) ; m i e n t r a s que 

de la perennifol ia só lo q u e d a n res tos . 

Estratificación 

La c o m u n i d a d t i ene a spec to de un bos

q u e bajo con u n a c o b e r t u r a a rbórea que 

no supera e l 5 0 ° / o en p r o m e d i o . E l e s t r a to 

a rbus t ivo c u b r e a p r o x i m a d a m e n t e u n 

2 8 ° / o y e l he rbáceo un 2 3 ° / o . Es tos valo

res p r o m e d i o s p r e s e n t a n u n a gran var iación 
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en los d i s t in tos censos , c o m o lo m u e s t r a la 

Fig. 6 . Los d o s e s t r a tos super iores ( a rbó reo 

y a rbus t ivo) m u e s t r a n un c o m p o r t a m i e n t o 

r e c i p r o c o , e s decir, c u a n d o a u m e n t a u n o , 

d i sminuye e l o t r o . El e s t r a to h e r b á c e o 

p e r m a n e c e en la m a y o r í a de los censos 

c o n baja c o b e r t u r a . En los censos 13 , 14, 

15 y 16 la c o b e r t u r a de h ierbas es m u y 

al ta , i n d i c a n d o u n a m e n o r cub ie r ta del 

dosel super io r y u n a c o n s e c u e n t e m a y o r 

in te rvenc ión an t róp i ca . La i r regular idad 

de las curvas m u e s t r a u n a alta he te rogene i 

dad de la c o m u n i d a d invest igada. 

Fig 6 Porcentaje de cobertura del estrato arbó
reo (A) arbustivo (B) y herbáceo (C) en 
los censos de vegetación 
Cover percentage of the canopy (A), shrub 
(B) and herbaceous (C) layen of the vege
tation samples 

Cobertura 

Los valores m a s a l tos de c o b e r t u r a los 

p r e s e n t o e l ñ i r re , c o n un p r o m e d i o de 

2 8 , 4 5 ° / o en los censos p re sen t e Le siguen, 

con valores infer iores , e l t a ique ( 2 2 , 9 5 ° / o ) 

y el cane lo ( 2 0 , 3 9 ° / o ) Mas bajos son los 

valores de Luma gayaría ( 1 8 , 3 8 ° / o , Scir

pus cernuus ( 1 1 , 8 2 ° / o ) , Tepualia stipula

ris ( 1 5 , 9 0 ° / o ) y de Carex fuscula var. 

disienta ( 1 0 , 6 6 ° / o ) T o d a s son especies 

nat ivas de lugares con a b u n d a n t e h u m e d a d 

edáfica y c u y o c e n t r o de d i s t r ibuc ión se 

e n c u e n t r a en la z o n a h igromórf ica chi lena 

Lo a n t e r i o r conf i rma e l ca rác te r de c o m u 

n i d a d azonal de la vegetac ión 

Bosque 7(2): 65-78. 

Valor de importancia 

El C u a d r o 4 m u e s t r a los valores de im

por tanc ia relat ivos de las 22 especies m a s 

i m p o r t a n t e s de la c o m u n i d a d invest igada 

Este valor cons idera la c o b e r t u r a y la fre

cuencia en c o n j u n t o y señala la i m p o r t a n 

cia relativa de cada especie en esa c o m u n i 

dad 

Cuadro 4 Valor de importancia de las especies 
principales. 

Importance values of the principal 
species. 

Valor de 
Especie Importan

cia 

Nothofagus antarctica 19,90 
Drimys winteri 17,53 
Desfontainia spinosa var hookerii 16,77 
Luma gayana 1265 
Scirpus cernuus 8 60 
Carex fuscula var. distenta 8,49 
Tepualia stipularis 6,91 
Amomyrtus luma 5,93 
Blechnum chilense 4,76 
Griselinia jodinifolia 4,71 
Gaultheria tenuifolia var. promaucana 3,50 

Greigia sphacelata 3,41 

Lomatia ferruginea 3,41 

Ugni molinae 3,07 

Chusquea sp. 2 99 

Juncus procerus 2 87 

Myrceugenia parvifolia 2 80 

Centella triflora 2,75 

Azara integrifolia 2,62 

Pernettya insana 2,45 

Lapageria rosea 2,19 

Uncinia phleoides 2,01 


Las especies m a s i m p o r t a n t e s son 4 

faneróf i tos leñosos, 2 arboles y 2 a rbus to s 

Nothofagus antarctica, Drimys winteri, 

Desfontainia spinosa y Luma gayana, res

p e c t i v a m e n t e . El ñirre , sin es tar p re sen te 

en t o d o s los censos , m u e s t r a u n a gran im

p o r t a n c i a en la vegetac ión de las q u e b r a d a s 

es tud iadas . La i m p o r t a n c i a del cane lo , 

c o m o ya se dijo, es u n a b u e n a señal de la 

in te rvenc ión an t róp i ca y del ca rác te r se
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cundario de la vegetación. Las 2 especies 
que siguen en orden decreciente, corres
ponden a helófitos típicos: Scirpus cernuus 
y Carex fuscula var. distenta (RAMIREZ et 
al., 1980). Estas confirman el prolongado 
anegamiento de la comunidad. Las especies 
siguientes, con menores valores de impor
tancia, corresponden a plantas leñosas 
siempreverdes, con caracter de mesófitos 
y a hierbas palustres o hemicriptofíticas, 
propias de la región de los bosques higrófi
los templados o Valdivianos (RAMIREZ, 
1982). Esto confirma también el caracter 
azonal de la vegetación, ya que ellas no 
corresponden al clima de tipo mediterrá
neo de la región de trabajo. 

Asociación entre especies 

Al analizar la correlación absoluta entre 
los porcentajes de cobertura de las 4 espe
cies más importantes, sólo se aprecia alguna 
correlación positiva entre Nothofagus an
tarctica y Luma gayana ( r= 0,40). Entre 
el resto no hay correlación. Esto indica 

que la vegetación es heterogénea, habien
do una recíproca exclusión entre las espe
cies más importantes. 

Con el coeficiente de relación de ELL
ENBERG (1956) se analizó el grado de aso
ciación de todas las especies de la tabla fito
sociológica con Nothofagus antarctica. Los 
resultados de este análisis se resumen en el 
Cuadro 5. El más alto grado de asociación 
con el ñirre lo presentan Greigia sphacelata 
y Scirpus cernuus, dos hierbas cuyo cen
tro de distribución se encuentra mucho 
más al Sur. Entre 61 y 80° /o de afinidad 
presentan 11 especies, también propias de 
los bosques higrófilos de la región Valdi
viana. Con valores muy bajos de afinidad 
con el ñirre, encontramos las especies ca
ducifolias propias de la zona mediterránea, 
tales como Nothofagus glauca y N. obli
qua. Una afinidad parecida presentan Go
mortega keule y Pitavia punctata. Esto 
indica que la comunidad de ñirre investi
gada, no tiene relación con los bosques 
caducifolios, ni tampoco con aquellos es
clerófilos de la zona mediterránea. 

Cuadro 5. Porcentaje de asociación de las principales especies con el ñirre. 

Association percentage of the principal species with ñirre. 
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Fitosociología 

Al o r d e n a r la tabla f i tosociológica (Cua

d r o 1) se observan dos g rupos de censos: 

U n o ca rac t e r i zado p o r la presencia y abun

danc ia de Nothofagus antarctica, acompa

ñ a d o de los he lóf i tos Scirpus cernuus y 

Carex fuscula var. distenta y o t ros a rbus tos 

pa lus t res . Esta c o m u n i d a d de ñirre corres

p o n d e a u n a nueva asociación que h e m o s 

d e n o m i n a d o Scirpo-Nofhofagetum antarc

ticae. En esta asociac ión se e n c u e n t r a n nu

m e r o s a s h ierbas pa lus t res , en t r e las que 

des tacan Pinguicula antarctica, Aster vahlii 

y Schoenus rhynchosporoides. El o t r o 

g r u p o inc luye los 4 ú l t i m o s censos de la 

tabla del C u a d r o 1, sólo aparece sin em

bargo , b ien def in ido en los dos ú l t i m o s . Se 

t ra ta de u n a c o m u n i d a d p r e d o m i n a n t e 

m e n t e s i empreverde , a u n q u e c o n u n estra

to super io r caducifol io

f o r m a d o p o r e l hua lo .

d r í a c o r r e s p o n d e r a

keule, q u e h a b r í a que

prec is ión , ana l i zando

de censos . El Queule

 de baja c o b e r t u r a , 

 Esta asociac ión p o 

 un Gomortegetum 

 definir c o n m a y o r 

 u n m a y o r n ú m e r o 

 ha s ido dec la rado 

of ic ia lmente c o m o especie en pel igro de 

ex t inc ión y su presencia en es tos lugares 

h ú m e d o s indica r e q u e r i m i e n t o s ecológicos 

m u y especiales, los que c o m o se dijo es tán 

s iendo a l t e rados p o r e l m o n o c u l t i v o masi

vo de p i n o insigne. 

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

De los resu l t ados p r e s e n t a d o s , analiza

dos y d iscut idos en el c a p í t u l o a n t e r i o r se 

desp renden las s iguientes conc lus iones : 

1 . Los	 censos q u e c o n f o r m a n la t ab la de 

vegetac ión c o r r e s p o n d e n a c o m u n i d a 

des boscosas secundar ias , d o m i n a d a s 

a m p l i a m e n t e p o r el cane lo (Drimys win

teri). 

2.	 La abundanc i a de t r epado ra s y de hier

bas hemic r ip to f í t i cas con f i rman el ca

rác te r secundar io de la vegetac ión estu

diada. 

3 . La	 inf luencia an t róp ica se manif ies ta en 

la presencia de especies a lóc tonas . 

4 . La	 tabla f i tosociológica es he t e rogénea , 

i n d i c a n d o la presencia de m á s de u n a 

asociación vegetal en ella. 

5 . El m a y o r n ú m e r o	 de censos de la tabla 

f i tosociológica p u e d e asimilarse a u n a 

nueva asociac ión vegetal d e n o m i n a d a 

Scirpo-Nothofagetum antarcticae, y en 

la cual a b u n d a n el ñirre (Nothofagus 

antarctica), el cancán (Scirpus cernuus) 

y el t a ique (Desfontainia spinosa). 

6.	 El Scirpo-Nothofagetum antarcticae es 

u n a asociación vegetal nat iva, con ca

rác te r azonal , p o r d e p e n d e r del agua 

freática pa ra su sobrevivencia. 

7. El ñ i r re	 (Nothofagus antarctica) se aso

cia pos i t i vamen te con especies vegetales 

p rop ias de la zona h igromórf ica . 

8. En a lgunos censos se r e c o n o c e la presen

cia de u n a asociación vegetal con Queu le 

(Gomortega keule), que neces i ta un ma

y o r es tud io . 
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Anexo 1. Flora de los bosquetes de ñirre estudiados. 

Flora of the studied ''ñirre" forest. 
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