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de turberasen CordilleraPelada(Valdivia, Chile)
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Resumen:San Martín,C., Ramírez,C. & Figueroa,H.Análisismulíivariahle dela vegetaciónde un a-oníplejade turberasenCordillera
Pelada(Valdivia.Chile). Lazaroo 20: 95-idó(1999).

Seestudióla vegetaciónenun gradientede inclinacióndeun complejodeturberas,enla cordillera costeradeValdivia, Chile. Se le-
vantaron17 censosdevegetación,ubicadosequidistantesenun transectode50 m. La tablafitosociológicaresultantesc analizóconmé-
todosestadísticosmultivariablesdeordenacióny declasificación.Además,se determinaronalgunascaracterísticasquímicasdel sustrato.
El transectoestudiadocorrespondeaunacoenoclina,cuyapartealtaesocupadaporun alerzal(Fitzroyeturna-upa-essoidis),en la zonaiii-
tenuiediase desarrollaunaturberaombrogénicadeDonatiafascicularis(Drosero-Donalieturnfascicularis)y, enlaparteinferior,unalo-
pogénicadeSphagnunma-nagellania-um(Sphagnelurnnmagellania-ií).En laszonasecotonalesentreestascomunidadesprosperanpantanos
turbososdeAsíeliapumnila (Astelio-Oreobolerumnobtusangulae)y deMarsippopsernímeníphilippii (Marsippospernma-Asrelietumpunmi-
liae) quemuestranescasadiferenciaciónflorística. SeproponendosalianzasfitosociológicasnuevasDonationfasa-ia-ularis(turberasde
Donatia)y Astelion pua-nilae(pantanosdeAstelia)paralaClaseMym-a-eolo-SphagneleaOberdorfer1960.Los contenidosdemateriaor-
gánicay deaguadel sustratoson los factoresdeterminantesde estospatronesdedistribución.FinaJn,ente,seanalizala posiciónfito-
geográficade lascomunidadesvegetalesdeterminadas.

Absírael:SanMartín, C., Ramírez,C. & Figueroa,H. Multivariate analysisof¡he vegetalion¡mi a bog complesin time cordillera Pelada
(Valdivia,Chile). Lazaroa 20:95-106(1999).

‘Dic vegetationof aninclimiation gradientni abog complexof dicCoastalMountainRange(Valdivia, Chile) wasst,,died.Seventeen
equidistanívegetationsamplesweremadein aSOnI transecí.Theresultantphytosociologicaltableis analizedwitb ordinatiot, andcías-
sif¡caíion multivariatestatisticalmethuds.Ssubstratevariablewerealsodetermined.Thestudied transecícorrespondsto acoetiocline,
wheredic sumniit is coveredby an alerce-foresí(Fitzrayea-wna-upressoidis).dic intermediatezonehasaDonaliafasa-ularisombrogenic
bog (Drosero-Donatielumfasa-ia-ularis)ami Ihe Iower partaSphagnuni nmagellania-um topogenicbog (Splíagnetunmnmagellanicii). lime eco-
tonal zonesbetweendieseplanícoinniunitiesarecolonizedby boggy-swampsof Asreliapanilla <AsíelioOreoboletumobtusangulae)aíid
Marsipposper,oua-nphilippii (Marsippospermo-Asrelieunmpura-milae)with high floristic simillude.For time phytosociologicalClassisMyr-
íeola-SphagneíeaOberdorfer1960 íwo newAlliances were proposedDonationfasa-icularis (Donaria-bogs)andAstelion pumilae
(Aslelia-swamps).Timeorganicmatterandwaíerconteníof the subst,-ataredic maindeterminantfacíorsin diesedistributional parteras.
Finally, thephytogeographicalposition of Ihe commuoitiesis analized.

INTRODUCCIÓN

La RegiónTurbosaMagallánicadefinidapor
SCHMITHtYSEN (1956) se extiendepor el territorio
continentale insulardeChile desdeelGolfo dePe-
nas (48~ LS.) hastael extremoSurde Sudamérica
(562LS.), dominandoentodaslas islasexpuestasa
los vientos del Pacifico (MoORE, 1983). El clIma
de esta región ha sido caracterizado como de tundra
isotérmica por ZAMORA & S~xr5xr4A (1979) y por
ello, ha sido también denominada Región de la Tun-

dramagajiánica(QUJNTANILLA, 1981,1989).Su cu-
biertavegetalcontinuaconsisteen unavegetación
herbáceapulviniforme, sincrecimientoarbóreo(Pl-
SANO, 1983 GAJARDO, 1994; DOLLENZ, 1995).
Avanzadasseptentrionalesde dicha región, se en-
cuentran en la cordillera de San Pedro en la isla de
Chiloé (ESPINOsA, 1917)y en la CordilleraPelada,
en Valdivia (RAMíREZ, 1968),siendoconocidaslo-
calmente con el nombre de «campañas». En este
último lugar, ocupanlas cumbresmás altasde la
cordillera costera, limitando con bosques de alerce o
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alerzales (FitzroyetumcupressoidisOberdorfer
1960)en las partesmáselevadasy secas(RAMÍREZ
& RívERos, ¡975; VEBLEN & AHston, 1982) y con
pantanos turbosos de Sphagnammagellanicumy
Ciperáceas, en las depresiones más húmedas junto a
pequeñosarroyos (RAMíREZ, 1968). En las «cmxi-
pailas»de la cumbrede laCordilleraPeladase han
descritolas siguientesasociacionesvegetales:Mar-
sippospermo-Aste¡ietumpumilaeRamírez1968
(pantanodeMarsippospermum),Drosero-Donatie-
ram fascicularisRamírez1968 (Turberade Dona-
ha), Asrelio-OreoboleramohtusangalaeOberdorfer
1960 (Pantanode Astelia) y Sphagnetummage/la-
nicii Pisano1977(Turberade Esfagno).

El presentees un estudiovegetacionalrealizado
enestas«campañas»,enun transectoquepartiendo
desdeel Alerzal, llegaal pantanoturboso,pasandoa
travésde unaturberaaltasubantártica. La hipótesis
de trabajo suponía que a lo largo de este transecto
deberían delimitarse claramente las diferentes aso-
ciacionesvegetalesdescritasconmetodologíafito-
sociológicatradicional, las que inclusomostrarían
unaclara segregaciónen los arreglosestadísticos
multivariables.

AREA DE ESTUDIO

El estudiose realizóen la turbera«El Refugio»
ubicadaenel «CerroMirador»del MonumentoNa-
tural «AlerceCostero»(CoicÉs,1990), situadoen la
Cordillera Pelada,cordillera de la costade la pro-
vincia de Valdivia (Chile) entrelos ríos Bueno y
Valdivia (Hg. 1).

El Cerro Mirador se elevaa 1000msnmy pre-
sentacondicionesclimáticasextremasen sucumbre
(HUBER, 1975) convientosmarinosconstantes,que
limitan el desarrollode la vegetaciónboscosa.El
promediode precipitaciónsuperalos 4000 mm y
en inviernoel suelosuelecubrirseconhasta40 cm
denieve (MONrÁLDO, 1975).Laprecipitaciónmues-
tra drásticoscambiosal compararlugareslitorales,
con lacumbrede la cordilleray la laderaorientalde
ella (WEINBERGER, 1973),enestaúltima, sepresen-
ta unmarcadoefectodesombrade lluvia (RAMÍREZ
& aL, 1996). El promediode temperaturaanualno
supera10 0C.

Los suelos muestran escaso desarrollo (PERAL-
TA, 1975) y suorigen estáen la descomposiciónde
piedra laja (esquistos micáceos) que constituyen el

Figura1—RegiónValdiviam,a,Chile. La puntadeflechaindicael lugardetrabajo.Diagramasclimáticosde Valdiviay PuntaGaleralo-
inadosdeHMEI< & Dí CAsTRI (1975).
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sustrato geológico en esta parte de la cordillera cos-
tera (MONrALDO & aL, 1982). En laderas y depre-
saonessueleacumularseturba(PIsANO, ¡983),porel
desarrollo de comunidades turbosas de musgos y,
principalmente, de angiospermas herbáceas pulvini-
formes.

METODOS

A lo largo de un transecto de 50 mde largo, con
un desnivel de 3 m, y cuya pendiente presenta orien-
tación 5W seestablecieron17 parcelasdemuestreo
de4 m2 cadauna,equidistantesentresíy separadas
por unadistanciade 1 m (Fig. 2), en las cualessele-
vantaroncensosde vegetación.En cadacenso se
anotaronlas especiespresentesy la cobertura-den-
sidadde los individuosdecadaunadeellas,expre-
sadaen porcentajedela parcelamuestreada(Mtm-
LLER-DOMBOIS & ELLENRERO, 1974; DIERSCHCKE,
1994). Paravaloresbajo 1% se usaron los signos
«+» y «o> sensaKnapp(1984). Noobstante,paralos
cálculosestadísticosse elevarona la unidad.Estos
muestreossituadosmuy cercaunodel otroalo largo
de un transectoson adecuadosparaun análisis de
gradiente(WRrITAKER, 1967; SPATZ, 1975). Cones-
tosinventariosseconstruyóla tabla 1, basedel pre-
senteestudio.

La similitud florísticade los censosdel transecto
se comparóprimero, usandoel indice de similitud
deJaccardy luego, aplicándoun análisisdeclasifi-
cación utilizando el coeficientede correlaciónde

m

o

1

2

3

o lo 20

Pearsoncomomedidade similitud florística(SAIz,
1980)y el métodode la distanciamínimaparacon-
feccionarel dendrograma(ORLocI, 1972),El análi-
sisdecomponentesprincipalesseutilizó paraorde-
nar especiesy censosen gradientesambientales
(DIGBY & KEMI’TON, 1987).El análisisde ordena-
ción polar (FIGUEROA & aL, 1986) quesirvió para
ordenar los censos, utilizó una matriz preparada con
el coeficiente de comunidad de ELLENBERG (1956)
queconsiderala coberturade las especies.

RESULTADOS

De las 32 especies presentes en la tabla 1, 13
son dicotiledóneas, 13 monocotiledóneas, 2 gim-
nospermas, 1 pteridófito, 2 musgos y 1 liquen. To-
das estas especies son nativas, lo que indica, pro-
bablemente, ausencia de intervención ant-épica y
por lo tanto, que el transecto trabajado mantendría
aún su vegetaciónoriginal. La especiemásabun-
danteentodo el transectofueDonatiafascicularis.
Le siguen con menor importancia Fitzroyacupres-
soidesy Oreobolusobiusangulus.También son im-
portantesde mencionar Asteliapumila, Chusqaea
nigricansyPernettyapumila, la única especie pre-
senteen todos los censosa lo largodel transecto
estudiado. -

El espectro biológico del transecto está dominado
por hierbas perennes hemicriptofíticas. Con menores
valores, pero también con importancia, figuran hier-
bas pulviniformesy subarbustoscamefíticos.Muy

30 40 m 50

Figura2—Perfildel transectoestudiado.Los númerosindicanla ubicacióndelos censosdevegetacióny la líneacortadael nivel dela
capafreáticaenverano.
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escasossongeófltosy terófitos(anualesy bianuales)
(Fig. 3). Al considerar la cobertura de los indivi-
duos de cada forma de vida, casi el 70% de ella
pasa a corresponder a los caméfitos, confirmando las
condicionesclimáticasy edáficasextremasdel lugar
de trabajo (KNAPP, 1984).

El promedio de especies por censos fue de 8,82
(±1,82)conun valor máximode 14 y uno mínimo
de 6 especies por censo. El primero corresponde a
un censo levantado en el bosque, y el segundo a
otro tomado en el centro de la «campaña». El bajo
número de especies por censo se debe a las riguro-
sas condiciones climatológicas existentes en leí lu-

garde trabajo. La cobertura fue siempre alta, lo que
indica la presencia de una cubierta vegetal conti-
nua,ademásdeunaclaraestratificación,en el caso
de los valoresmás altos,medidosenel bosquey en
la zona ecotonal, entre éste y la turbera (Hg. 4).

El histogramade frecuenciamuestraquela ve-
getaciónestudiadano es homogéneadadala baja
representatividadde la clasedefrecuenciamásalta
(KNAPP, 1984), más bien, se presentadistribuida
en un continuo de comunidades a lo largo del gra-
diente ambiental (Fig. 5). Al representar gráfica-
mente la similitud florística según Jaccard de los
dos censos extremos (censos 1 y 17) con los res-

FDCLIJH GMT
Figura3.—Espectrobiológicodela del transectoestudiadosegúnnúmerodeespecies(A) y coberturadcsusindividuos(B). Formasde
vida: F: fanerófisos,C: caméfltos,H: hemicilptófitos,O: geófltosy T: terófitos.
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Figura5—Histograinadefrecuenciade lasespeciesen el tran-
secto.Clasesde frecuencia:A: O - 20. 9 B: 21 - 40,9, C: 41 -

60,9,0:61-80,9y E: SI - íOO %.

tantes,seobservaqueefectivamentela similitud es
baja (Hg. 6) y que en ambos extremos varía en for-
ma gradual, mostrando la existencia de un gradien-
te. Sin embargo, la similitud florística es mayor
con el censo17 (turberadeEsfagno)que con cli
(Alerzal).

El análisisdeclasificaciónrealizadosobrelama-
triz desimilitud florísticamostró8 gn¡posdecensos
(Fig. 7), de los cuales,la mitadcorrespondeacensos
aislados, que se sitúan en la zona ecotonal entre el
bosquey la turbera,y entreéstay el extremoinfe-
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-c 50—
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o

rior del transecto. Los censos 4, 5 y 8 corresponden
al pantano turboso de Asteliapuinila y el 17, a una
turbera de Sphagnammagellanicam.

En el extremosuperiordel dendrograma,sefor-
mó una conglomerado con los tres censos del bos-
que de Fitzroya cupressoides.Bajo él, aparece un
conglomerado con dos censos (7 y 16) que fueron
levantados en una zona ecotonal, dominada por
Marsippospermumphilippii. Esta zona ecotonal está
representada también en el último conglomerado,
formado por los censos 6 y 15. El tercer conglome-
rado está integrado por 6 censos, unidos con alta
similitud florística, los que fueron levantados en el
centro de la «campaña» en la turbera integrada por
Donatiafascicularis.

El análisis de componentes principales ordenó
las especiesdeltransectocomo semuestraen la fi-
gura8. La mayoríade ellas,se sitúaen la intersec-
ción de los dosprimeroscomponentesprincipales,
contribuyendoescasamentea sudiferenciación,El
primercomponente,queexplicóun 39,5%de la va-
riacióntotal, separaenel extremoizquierdolases-
pecies de turbera Oreobolusobtusangulusy Donatia
fascicalaris;mientrasqueenel otro extremo,sesi-
úan plantas leñosas como Fitzroya cupressoides,

Philesiamagellanicay Chusqueanigricans, que

Figura6.—Similitudflorística segúnJaccardentreel pnnxercensosy losrestantes(línea entera)y entreel dltinio y los restantes(líneacoilada).
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Figura7.—Dendrograniade similitud florísticasegúnPearson
entreloscensos.Los corchetesreunenlos gruposdecensosaun
nivel desimilitud de 63% (líneacortada).

ocupanlugarescon mejorescondicionesde nutri-
ción mineral. De acuerdoa estainterpretación,el
primercomponenteprincipal corresponderíaa una
gradientede materiaorgánicaen el sustrato,que
aumentaría de izquierda a derecha. Este factor sería
entonces el más importante y determinante en la
microdistribución de las especies vegetales en el
transectoanalizado.

El segundocomponenteprincipal, que explica
el 21,4%de la varianzatotal, segregaen el extremo
superior a Fitzroya capressoidesy Philesiamage-
llanica, entre otras, y a Donatiafascicalarisy Ar-
te/ja pumila, en el inferior. Las dos primerasson
plantasde Jugaressecos,incluso la segundaes un
arbustoque actúacomo trepadoray a vecescomo
epifito facultativo(MARTíNEZ, 1985); mientrasque
las otrasdosson plantasherbáceasque colonizan
sustratosturbososque acumulanmuchaagua.De
acuerdoa esto,este segundocomponentepuede
asimilarse a una gradiente de humedad edáfica, que
aumentaría de arriba hacia abajo en el diagrama de
la figura 8.

El plano fonnado por estos dos primeros com-
ponentes principales se puede dividir entonces, en
cuadrantes con características no hidromórficas los
superiores, e hidromórficas, los inferiores; mien-
tras que los de la izquierda, representarían condi-
cionesorgánicasdel sustratoy los de la derecha,
condicionesminerales.Drosera uniflora, especie
insectívora,prefierecondicionesorgánicassecas,
mientrasqueNoihofagasantarctica,arbustocadu-
cifolio, creceen aquellasorgánicashúmedas,con-
firmandolo propuestopor Rn.uREz& al. (1985) en
el sentidode queestaespeciepucoagresivaesdes-
plazadapor competenciaa los biótoposmenosfa-
vorables.Asteliapumila prosperaen condiciones
de alta humedad, pero con mayor contenido en mi-
neralesdel sustrato.

La figura9 muestrala distribuciónde los censos
en el plano formado por los dos primeros compo-
nentes principales. Los tres censos practicados en el
Alerzal se ubican en el extremo superior derecho
(A), que corresponde a condiciones de poca hume-
dad y materiaorgánicaen el sustrato.Los censos
del centrode la turberadeDonadafascicularisse
ubican muy próximos entre sí, en el extremo iz-
quierdo del diagrama (B), en condiciones de poca
humedad, pero con mucha materia orgánica. El res-
to de los censos se sitúa en la parte inferior de la fi-
gura, sin segregarse mayormente por el primer
componente principal. Esto indica que ellos víven
en condiciones de anegamiento, sin importar el
contenido en materia orgánica del sustrato. El grupo
C corresponde al pantano de Marsippospermum
phi/ippii que se presenta tanto en la parte superior
como también en la inferior del transecto, es decir,
concondicionesvariablesde humedaddel sustrato.
Los trescensoslevantadosenel pantanoturbosode
Asteliapanilla (D) tienenunaubicaciónpróxima a
los de Marsippospermamphi/ippii. Por último, el
censo 17 (E) realizado en la turbera de Sphagnam
mage//anicumse ubicaen el cuadranteconcondi-
cioneshúmedasy pocamateriaorgánicaen el sus-
trato.

El ordenamiento de componentes principales se-
paró entonces, tres gmpos en la vegetación del tran-
secto:Elbosquede alerce,decondicionesmássecas
y consustratomineral, la turberade Donatiafasci-
cularis de condiciones secas con sustrato muy tur-
boso, los pantanos turbosos de Asteliapumila y de
Marsippospermumphilippii y la turberade Sphag-
nunimagel/anicum,de condiciones muy húmedas y
con menorcontenidoorgánicoen el sustrato.Los
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Figura8 —Distribucióndelasespeciesen el planoformadoporlos dosprimeroscomponentesprincipales.

pantanos de Asre/iapumilay deMarsippospermum
philippii muestran alta similitud en sus requeri-
mientos de hábitat.

El análisis de ordenación polar realizado con la
matriz de disimilitud de Ellenberg ubicó a los cen-
sos1 (Alerzal) y 10 (Turbera de Donada)comolos
más diferentesen los extremosdel arreglo (Fig.
10). En el lado derechoy próximosal censo1 se
ubicanel 2 y el 3 que también correspondenal
Alerzal. El resto de los censos se ubica en la mitad
izquierda de la figura, sin presentar mayor dife-
renciaciónentreellos. Sin embargoesposibledis-
tinguir, un grupojuntoal extremoderecho,donde
seubicael censo10, formadoportodoslos inven-
tarios prácticadosenla turberadeDonatia. De este
grupo extremoseseparaotro formadopor censos
levantadosen losdiferentespantanosy en la tur-
berade Sphagnummogellanicum,que corresponde
al más distanciado de la turbera de Donatia. Esta

ordenación es asimilable al gradiente de humedad
que evidencia el sustrato.

DISCUSIÓN

El lugarestudiadocorrespondea uncomplejotur-
bosoconunaflora relativamentepobreperodispues-
ta enunacubiertavegetal continua,propiadeun cli-
ma húmedo.La ausenciade especiesalóctonasa lo
largodetodoel transectoindica,probablemente,que
la vegetaciónes original y que no ha sufrido inter-
venciónantrópica,ya que sugradodehemerobiaes
muybajo (HAUENSTEIN & al., 1989; SUKOPP& Wrr-
TIG, 1994).Estose debeprincipalmentea la escasa
accesibilidadal lugarde trabajo, la que incluso,está
restringidaa un parde mesesenel verano.También
podría influir el hecho de que pocas malezas alócto-
naspuedensobrevivirenesascondicionesextremas.
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Figura9.—Distribucióndeloscensosenel planofonnadoporlos dosprimeroscomponentesprincipales:A: Alerzal, B: TurberadeDo-
nadafascicularis, C: Pantano de Marsippospermum philippii, O: Pantano de Astelia punida, E: Turbera de Sphagnum magellanicum.

El ecotonoentreel Alerzal y la vegetaciónturbosa
herbáceacorrespondeauna zonade «límite de bos-
que»,dondelas condicionesextremasactúancomoIi-
niltantesdel crecimientoarbóreo (KtÚrzu, 1983).
SóloNoihofagusan&irctica escapazdecolonizarlas
zonaspantanosasecotonalese incluso introducirse
en la turberaombrogénica(McQUEEN, 1976;RM4íREZ

& al., 1985)adoptandoun hábito camefítico.Estas
condicionesturbosasextremassemantienendurante
períodoshúmedosde altaprecipitación.Porel con-
trario, en períodossecoslas plantas de la turberase
mueren, disminuyendo ésta última su extensión, al
ser invadidapor la vegetaciónarbustivay arbórea.
Esto se ve confirmadopor la presenciade árboles
secosen la zonaecotonal,que indicanperíodosde
mayorsequía,y porende,deunaexpansióndel bos-
que. Esta dinámicavegetacionalha sido postulada
por Roto & al. (1983) para la región turbosamaga-

llánica. Ella también sepresentaenNueva Zelanda
dondeexistencomunidadesvegetalesturbosas,ño-
rísticay fisonómicamenteparecidasa las presentesen
las CordilleraPelada(WARDLE,1991).

La vegetaciónestudiadasedisponea lo largodel
gradienteambientaldeacuerdoa susrequerimientos
o sucapacidadparasoportarcondicionesturbosas
de anegamientoy de anoxia.Segúnel análisisde
componentesprincipales,el primer factor que in-
fluyeen la distribuciónde las plantasde la «campa-
ña»es la cantidadde materiaorgánicano descom-
puesta(turba) en el sustrato.El segundofactor,
menosimportante,seríael anegamiento.Estainter-
pretaciónestáavaladaporel alto porcentajede va-
riabilidadexplicadapor amboscomponentesprinci-
pales,lo queno siempresucedeal analizartablasde
vegetación con este método (R iísrz &al., 1996).

La ordenaciónpolarseparóclaramentelos censos
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levantadosen el bosquede aquelloslevantadosen
las comunidadesherbáceas,lo que indica que to-
das estas últimas son comunidades turbosas con el
sustratoanegado,y acumulacióndemateriaorgáni-
ca, poco descompuesta.A la mantenciónde estas
condicionesturbosas,contribuyenla altaprecipita-
ción, la bajatemperatura,la frecuenciae intensidad
del vientoy la existenciadeun sustratorocosopoco
descompuesto(MooRE, 1983; WILMANNS, 1989).

Más que especies,son comunidadesvegetales
completaslas querespondenalos cambiosdel sus-
trato enelgradienteestudiado(Tabla 8). Por ello,el
transectoanalizadocorrespondea una coenoclina
en el sentidode WI-IrrTAKER (1973). La parte más
alta,mássecay menosturbosadel transecto,la ocu-
pa el Alerzal (Fitzroyetamcupressoidis),que co-
rrespondea la comunidadboscosade condiciones
másextremas(excesodeprecipitación)del llamado
BosqueValdiviano Higrófilo (RAMÍREZ & FIGuE-
ROA, ¡985). Alerzalesquecrecíana comienzosdel
siglo XIX en la depresióninteamediadeLlanquihue
en sectoresde suelosñadi, obteníanel excesode
aguadirectamentedel sueloanegadopor períodos

prolongados(RAMÍREZ & al., 1993).El restode las
comunidadescorrespondea formacionesturbosas
queocupanel centro o los bordesde la «campa-
ña». La turberade Donatia (Drosero-Donatietani
fascicularis) ocupa el centro del transecto y presen-
ta unacapade turbadealrededorde 1 m deespesor,
que yace sobre roca no descompuesta. Se trata de
una turbera alta, ombrogénica, formada por plantas
superiores(Angiospermas)de hábitopulviniforme,
sin musgos(HOLGArE, 1961). Esta comunidad es
muysimilara la quedominaen la zonade la Tundra
magallánica(Roto& a/., 1985).

En el extremoinferior del gradientese ubica una
turberatopogénica,dominadapor el musgoSphag-
nummagellanicumacompañadodeCiperáceasy Jun-
cáceas.estacomunidadhasidodescritacomoSphag-
netummagellanicii (Censo17, Tabla 1) y esdominante
en la zonade transiciónentrebosquesmagallánicos
perennifolios y caducifolios (SCHWAAR, 1979; PIsA-
NO, 1983).Estasturberasde Esfagnotambiénseen-
cuentraen las tierrasbajasde la isladeChiloé.

Los pantanosturbososAstelio-Oreobo/etamob-
tusangulaey Marsippospermo-Astelietumpumilae

Figural0.—Ordenaciónpolarde loscensosdel ti-aurea-lo.Laslíneasvenia-aJesindicanla faltadeajusteenel arreglo.
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correspondena zonasecotonales,dondela materia
orgánicadel sustratoes abundante,pero aún hay
suelomineralarenoso(DOLLENZ, 1982). Ambosti-
pos de pantanomuestranafinidad florística con la
turberatopogénicadeSphagnummagellanicurn(Pl-
sANO, 1977, 1981) y tienen escasadiferenciación
florística entre ellos. Esto permite reunirlos en la
alianza Astelionpumi/ae(pantanosde Astelia) ca-
racterizada por la presencia de Asteliapanilla, Chus-
queanigricansy Myrteola barneoudii.Estospanta-
nosturbososse diferenciande la alianzaDonation
fascicularis(turberas de Donatia) por las especies
Donatiafascicalaris,Droserauniflora y Gaimardia
australis,que caracterizana estaúltima.

En el gradiente analizado encuentran lugar de
vida comunidadesvegetalesde diferenteszonasde
Chile, realzandola importanciafitogeográficade la
Cordillera Pelada.El Alerzal es típicodela región
de losbosquessiempreverdeshigrófilos templadoso
BosqueValdiviano (OBERDORFER, 1960).La turbera
de Donatiafascicularises propiade la Regióntur-
bosa magallánica (GODLEY, 1960; RoIG & al.,
1985). El restode los pantanososturbosossonpro-
pios de las regionesde los bosquesmagallánicos
caducifolios y siempreverdes (PIsANO, 1981,1983),
que se distribuye por el centro y los Andes del terri-
torio chileno, hasta el extremo Sur del país.

Se propone la siguiente clasificaciónsintaxonó-
mica para las asociaciones vegetales de la «campa-
ña» estudiada, que en las formaciones boscosassi-
gue a OBERDORFER (1960) y en las turbosases
original, tratandodeponerordenenel caosexisten-
te. Nuestraproposicióncoincideconlaapreciación
de Ru’rusA’rz & VILLAGRAN (1991) para las campa-
ñasde Chiloé,en el sentidode diferenciarla zona
ecotonalcomoun sintaxonindependiente.

Análisisniultivariablede la vegetaciónde un complejode turberas

CONCLUSIONES

Los arreglos estadísticos multivariadoscoinciden
sólo parcialmente con las asociaciones vegetales de-
terminadas con los métodos clásicos de la fitoso-
ciología. Fue evidente la diferenciación de aquellas
comunidades extremas, como el alerzal y las turbe-
ras ombrogénicadeDonatiafascicularisy topogé-
nica de Sphagnummagel/anicam.Sin embargo, la
diferenciaciónde los pantanosquecolonizanlas zo-
nasecotonalesde la campaña,no sevió reflejadaen
los arreglosestadísticos,lo que podríasugerirque
dichasasociacionesno tienenexistenciareal,lo que
deberáconfirmarsecon estudiosfuturos másdeta-
lIados.Aunquetambiénpodríainfluir la escasapon-
deraciónde lasespeciescon bajacobertura.

ESQUEMA SINTAXONÓMICO

WIA’TFRO-NOTHOFAGETEA Oberdorfer 1960
Laure/ieta/iaphilippianaeOberdorfer 1960

Nothofago-Drimyonwinteri Oberdorfer1960
Weinmannenion trichospermaeOberdorfer
1960

FitzroyetumcupressoidisOberdorfer 1960
MYRTEOLO-SPHAONETEA Oberdorfer 1960

DonationfascicularisAII. no’.’.
Drosero-DonatietunifascicalarisRamírez 1968
(lectotypus:mv. 3. Tabla 1)

AstelionpumiliaeA/l. nov.
Aste/io-Oreoho/etamob¡asangulaeOberdorfer
1960 (/ectotypus:mv. 273a, Tabla 43)
Marsippospermo-AstelietumpumulaeRamírez
1968 (lec¡otypus:mv. 2, Tabla 2)

Rosíkovio-Sphagnionmagel/aniciiKnapp 1966
SphagneturnmagellaniciiPisano1977
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