
See	discussions,	stats,	and	author	profiles	for	this	publication	at:	https://www.researchgate.net/publication/234833887

Eslabones	de	una	cadena	rota:	el	caso	del	bosque
relicto	de	Santa	Inés

Article	·	January	2004

CITATIONS

4

READS

80

1	author:

Some	of	the	authors	of	this	publication	are	also	working	on	these	related	projects:

El	Antropoceno	en	la	Patagonia	Sur.	Evidencia	proveniente	de	paleo-suelos	y	registros	sedimentarios

View	project

Proyecto	Fondecyt	11170919	"Búsqueda	de	yacimientos	arqueológicos	de	la	transición	Pleistoceno	–

Holoceno	(ca.	13800	–	11000	años	cal	AP)	a	cielo	abierto	en	lagunas	fósiles	de	Chile	central"	View	project

Jean-Pierre	Francois

Playa	Ancha	University

22	PUBLICATIONS			673	CITATIONS			

SEE	PROFILE

All	content	following	this	page	was	uploaded	by	Jean-Pierre	Francois	on	16	May	2014.

The	user	has	requested	enhancement	of	the	downloaded	file.

https://www.researchgate.net/publication/234833887_Eslabones_de_una_cadena_rota_el_caso_del_bosque_relicto_de_Santa_Ines?enrichId=rgreq-84a5cc7bbe380fe20784ee29e0895333-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzNDgzMzg4NztBUzo5NzU2MDYxODM0MDM1NEAxNDAwMjcxNjcyMjUw&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/234833887_Eslabones_de_una_cadena_rota_el_caso_del_bosque_relicto_de_Santa_Ines?enrichId=rgreq-84a5cc7bbe380fe20784ee29e0895333-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzNDgzMzg4NztBUzo5NzU2MDYxODM0MDM1NEAxNDAwMjcxNjcyMjUw&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/El-Antropoceno-en-la-Patagonia-Sur-Evidencia-proveniente-de-paleo-suelos-y-registros-sedimentarios?enrichId=rgreq-84a5cc7bbe380fe20784ee29e0895333-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzNDgzMzg4NztBUzo5NzU2MDYxODM0MDM1NEAxNDAwMjcxNjcyMjUw&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Proyecto-Fondecyt-11170919-Busqueda-de-yacimientos-arqueologicos-de-la-transicion-Pleistoceno-Holoceno-ca-13800-11000-anos-cal-AP-a-cielo-abierto-en-lagunas-fosiles-de-Chile-central?enrichId=rgreq-84a5cc7bbe380fe20784ee29e0895333-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzNDgzMzg4NztBUzo5NzU2MDYxODM0MDM1NEAxNDAwMjcxNjcyMjUw&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-84a5cc7bbe380fe20784ee29e0895333-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzNDgzMzg4NztBUzo5NzU2MDYxODM0MDM1NEAxNDAwMjcxNjcyMjUw&el=1_x_1&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Jean-Pierre_Francois?enrichId=rgreq-84a5cc7bbe380fe20784ee29e0895333-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzNDgzMzg4NztBUzo5NzU2MDYxODM0MDM1NEAxNDAwMjcxNjcyMjUw&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Jean-Pierre_Francois?enrichId=rgreq-84a5cc7bbe380fe20784ee29e0895333-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzNDgzMzg4NztBUzo5NzU2MDYxODM0MDM1NEAxNDAwMjcxNjcyMjUw&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Playa_Ancha_University?enrichId=rgreq-84a5cc7bbe380fe20784ee29e0895333-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzNDgzMzg4NztBUzo5NzU2MDYxODM0MDM1NEAxNDAwMjcxNjcyMjUw&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Jean-Pierre_Francois?enrichId=rgreq-84a5cc7bbe380fe20784ee29e0895333-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzNDgzMzg4NztBUzo5NzU2MDYxODM0MDM1NEAxNDAwMjcxNjcyMjUw&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Jean-Pierre_Francois?enrichId=rgreq-84a5cc7bbe380fe20784ee29e0895333-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzNDgzMzg4NztBUzo5NzU2MDYxODM0MDM1NEAxNDAwMjcxNjcyMjUw&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf


Historia Natural del Parque Nacional Bosque Fray Jorge 
(F.A. Squeo, J.R. Gutiérrez & I.R. Hernández, Eds.) 

Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile (2004) 11: 205-218 
 
 
 

Capítulo 11 
 

Eslabones de una cadena rota: 
el caso del bosque relicto de Santa Inés. 

 
JEAN P. FRANCOIS 

 
         

RESUMEN 
 
El bosque relicto de Olivillo de Santa Inés (32°10´S; 71°30´O) ha sido escasamente 
estudiado y generalmente se le compara con el ubicado en el Parque Nacional 
Bosque Fray Jorge. Sin embargo, mediante diversos estudios de la vegetación al 
interior del bosque, muestran la existencia de 3 formaciones vegetacionales que se 
desarrollan bajo condiciones de heterogeneidad ambiental específicas. Las 
formaciones: 1) Aextoxicon punctatum-Lomatia dentata y 2) Aextoxicon punctatum, 
son características para Santa Inés, mientras que, 3) Aextoxicon punctatum-
Myrceugenia correifolia es común entre Santa Inés y Fray Jorge. Los cambios en la 
heterogeneidad ambiental biótica (tipos de dosel) y abiótica (pendientes, 
exposiciones y altitud) se ven expresados en aumentos y disminuciones del número 
de especies y cambios en la dominancia de los elementos florísticos presentes en las 
distintas formaciones. Así mismo, los cambios en la heterogeneidad ambiental 
(biótica y abiótica) al interior del bosque promueve variados ambientes de 
regeneración presentándose un mayor éxito en la regeneración de A. punctatum y M. 
correifolia cuando ocurren pequeñas aberturas en el dosel (< 64 m²) y en las 
quebradas, mientras que claros mayores a > 64 m² propician la llegada de especies 
pioneras como Aristotelia chilensis y Chusquea sp. que impiden la regeneración de 
las especies relictas. Finalmente en las quebradas se aprecia un amplio ecotono con 
especies relictas y esclerófilas coexistiendo. 
 
Palabras Clave: relicto, Aextoxicon punctatum, Myrceugenia correifolia, 
heterogeneidad ambiental, regeneración y dinámica por claros. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Al analizar los trabajos y antecedentes acerca de la historia biogeográfica del bosque 
relicto de Fray Jorge se termina comprendiendo la idea de la existencia de una 
paleoecomunidad presente en algún momento durante el terciario a la cual vincular 
su existencia (Troncoso et al. 1980, Villagrán & Armesto 1980). El asunto se 
complica al tratar de comprender su actual distribución, sin embargo antecedentes 
geológicos y paleoeclimáticos nos sugieren que ésta se desarrolló  bajo un clima 
tropical durante gran parte del terciario hasta que eventos geológicos a finales del 
mioceno (alzamiento andino) conformaron la diagonal árida quedando esta 
comunidad restringida a la costa de Chile central. Durante el Cuaternario los 
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sucesivos periodos glaciales húmedos e interglaciales secos debieron influir en la 
expansión y contracción de esta comunidad. Así, durante el holoceno,  con el 
aumento de la aridez en la zona, se produjo  la consecuente desestructuración 
quedando la comunidad de Fray Jorge como un fósil viviente (Troncoso et al. 1980, 
Hinojosa & Villagrán 1997, Villagrán et al. Capítulo 1). Estas hipótesis han servido  
para explicar el origen y actual existencia del bosque relicto de Fray Jorge, sin 
embargo, otros remanentes de esta paleocomunidad están distribuidos en quebradas y 
cimas de cerros de la costa de Chile central. Esto es reflejo de diferentes partes de 
una historia que no esta totalmente dilucidada. Uno de estos relictos de Olivillo es el 
que se preserva en la cima del cerro de Santa Inés (32º10’S; 71º29’O), ubicada en el 
límite sur de la IV Región de Coquimbo, comuna de Los Vilos (Fig. 1). 

 

Fig. 1. Localización del Cerro Santa Inés, frente al balneario de Pichidangui (IV 
Región de Coquimbo, Chile). 

El presente trabajo pretende aportar de una manera simple la caracterización de 
este relicto. Para esto, primero me referiré a la vegetación del bosque descrita por 
diversos autores, señalando los posibles orígenes biogeográficos de las especies más 
relevantes. Posteriormente, se abordará su estructura con un énfasis fitosociológico y 
finalmente, se describirán análisis sobre la dinámica y regeneración al interior del 
bosque. 

VEGETACIÓN 

Diversos autores han descrito la vegetación de Santa Inés (Hoffman 1961, 
Kummerow et al. 1961, Villagrán & Armesto 1980, Pérez 1984, Francois 2001). Se 
presenta la lista de las especies encontradas en el apéndice 1. Llama la atención  la 
carencia de  especies como Drimys winteri, Mitraria coccinea, Sarmienta repens, 
Griselinia scandens, presentes en Fray Jorge. Así también resalta la existencia de 
Lomatia dentata, Citronella mucronata, Passiflora pinnatistipula, Escallonia 
revoluta, especies presentes casi exclusivamente en el relicto de Santa Inés. En 
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capítulos anteriores ya se ha analizado la historia biogeografica de algunos géneros y 
especies presentes en Fray Jorge (Villagrán et al. en Capítulo 1) por lo tanto me 
centraré en   3 géneros  presentes en la comunidad boscosa relicta de Santa Inés: 
Lomatia, Citronella y Passiflora. El genero Lomatia está representado en Chile por 3 
especies L. ferruginea (Chile y Argentina), L. hirsuta (Chile, Argentina, Perú y 
Ecuador) y L. dentata (endémica de Chile). Las dos últimas especies se encuentran 
en la IV  Región (Squeo et al. 2001). L. dentata  se encuentra en la Cordillera de la 
Costa y Cordillera de Los Andes a los 32ºS, y desde 34º46’S hasta los 40º58ºS. Esta 
especie detiene su límite  boreal en el cerro de Santa Inés con una única población. 
Este género presenta disyunciones con Australia, Tasmania y dentro de Sudamérica 
(Roberto Rodríguez comunicación personal). El género Citronella se encuentra 
representado en Chile por una única especie (C. mucronata) con una distribución 
desde los 30º40’S a 40º30’S. En el Norte Chico de Chile se encuentra en  bosques 
pantanosos y relictos de neblina. Este género se encuentra disyunto con 
representantes en Malasia, islas del Pacífico, América Central y Tropical (Roberto 
Rodríguez comunicación personal). El género Passiflora presenta 2 especies en 
Chile: P. foetida y P. pinnatistipula. Esta última especie es probablemente nativa de 
Perú o Chile, pero esta frecuentemente cultivada desde Colombia a Chile central y 
Bolivia central. El los herbarios chilenos hay material proveniente desde Choapa (IV 
Región), Aconcagua, Zapallar, Valparaíso (V Región), Concepción, Talcahuano 
(VIII Región) y Valdivia (X Región). En la IV Región se encuentra asociada a los 
bosques relictos de Olivillo y pantanosos de Mirtaceas. El género Passiflora se 
presenta altamente distribuido en las regiones tropicales y templadas, pero con mayor 
desarrollo en los trópicos de América y África (Roberto Rodríguez comunicación 
personal). 

Al analizar  el origen biogeográfico de los géneros descritos  y otros como 
Aextoxicon, Myrceugenia, Ribes, Rhaphithamnus, Peumus y Crytocarya presentes en 
Santa Inés se observa un alto componente Neotropical, Pantropical y Endémico, lo 
que nos sugiere un prolongado aislamiento al igual que Fray Jorge (Fig. 2 y apéndice 
1). La presencia de los géneros Lomatia, Citronella y Passiflora en el bosque de 
Santa Inés nos hace pensar que cada relicto es una parte de una cadena rota, un 
eslabón que nos cuenta una parte de la historia de estos bosques de cimas de cerros y 
nubes. 

La importancia de Santa Inés como sitio para la conservación de especies 
vegetales vulnerables y en peligro en la región de Coquimbo queda en evidencia tras 
el trabajo realizado por Squeo et al. (2001). Especies como Citronella mucronata, 
Escallonia revoluta, Passiflora pinatistipula, Lomatia dentata y Pouteria splendens 
son consideradas como especies en peligro y Aextoxicon punctatum, Cryptocarya 
alba, Myrceugenia correifolia, Peumus boldus, Rhaphithamnus spinosus y Chusquea 
cumingii como especies vulnerables en  la IV Región (Benoit 1989, Squeo et al. 
2001). Además Passiflora pinnatistipula, Lomatia dentata y Pouteria splendens, 
presentan su limite biogeográfico norte en esta zona por lo que su conservación esta 
íntimamente ligada a un plan de protección de toda la comunidad relicta, la cual ya 
ha sido catalogada como sitio prioritario por el libro rojo de la flora nativa de Chile 
(Squeo et al. 2001). 
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Fig. 2.  Porcentaje de los componentes biogeográficos principales de la vegetación en 
el bosque de Santa Inés (ver definiciones en el apéndice 1). 

ESTRUCTURA 

Los resultados de los censos en las distintas áreas estudiadas muestran la presencia 
de una asociación predominante muy semejante a la Peperomio-Aextoxiconetum 
(Muñoz & Pisano 1947) presente en Fray Jorge. Sin embargo en  un  análisis más 
detallado se  puede reconocer 3 sub-asociaciones o formaciones vegetacionales al 
interior del bosque: 1) Aextoxicon punctatum, 2) Aextoxicon punctatum-Myrceugenia 
correifolia. (Peperomio-Aextoxiconetum, Muñoz &  Pisano 1947) y 3) Aextoxicon 
punctatum-Lomatia dentata, esta última con cierta semejanza a la asociación 
Lapagerio-Aextoxiconetum (Oberdorfer 1960, Tabla 1).  Estas  tres sub-asociaciones 
se pueden asociar a un gradiente que va  desde una condición de baja diversidad 
vegetal y espacial (formación Aextoxicon punctatum) a una  más compleja y diversa 
(formación Aextoxicon punctatum-Myrceugenia correifolia), concentrada 
principalmente en quebradas y pendientes pronunciadas.  

Tabla 1. Distribución espacial y características más relevantes de las formaciones 
vegetacionales encontradas en el bosque relicto de Santa Inés. Promedio ± EE 

Formaciones vegetacionales 

 Aextoxicon 
punctatum 

Aextoxicon punctatum-
Myrceugenia correifolia. 

(Peperomio-Aextoxiconetum, 
Muñoz & Pisano 1947) 

Aextoxicon punctatum-
Lomatia dentata 

(Lapagerio-
Aextoxiconetum, 

Oberdorfer 1960). 

Altitud 
(msnm) > 550 400 a 600 600 

Exposición S , SE S, SE, SO, N SE, SO 

DAP * 
(cm) 

Olivillo 22,5 ± 3,1 
(máximo 67,2) 

Olivillo 31,4 ± 5,2  
Petrilla 13, 2 ± 8,7 

Olivillo 26, 5 ± 2,5 
Piñol 19,3 ± 1,2 

Altura  15, 5 ± 1,5 m 13 ± 4 m Sin datos 

Densidad  1.500 ± 380 ind/ha 943, 4 ± 378 ind/ha 130, 87 ±  95 ind/ha 

* Diámetro a la altura del pecho (DAP)
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DINÁMICA Y REGENERACIÓN 

Estudios sobre perturbaciones y dinámica, en bosques de Olivillo en la Cordillera de 
la Costa del Sur de Chile, han concluido que la regeneración de éstos, ocurriría en 
claros de pequeña escala, mediados principalmente por procesos autogénicos 
(Armesto et al. 1996, Veblen et al. 1981, Lequesne et al. 1999). Los datos muestran 
que hay  plántulas de A. punctatum y M. correifolia  en distintas áreas dentro del 
bosque excepto en donde la apertura del dosel (> 64 m2)  propicia la llegada de  
especies pioneras, como Aristotelia chilensis y Chusquea cumingii (Fig.3). Aperturas 
en el dosel menores a 64 m2 y quebradas muestran una regeneración exitosa para las 
especies relictas A. punctatum, M. correifolia,  además en estas ultimas se presenta  
una regeneración de especies propias del matorral esclerófilo acompañante como 
Cryptocarya alba, Critronella mucronata y Peumus boldus. La posibilidad de un 
avance de la comunidad esclerófila al interior del bosque vía quebradas no es del 
todo descartable  si consideramos que: 1) las quebradas presentan una alta 
heterogeneidad ambiental, por lo que puede ocurrir  la regeneración de diversas 
especies, 2) el aumento de la aridez en la zona a partir del Holoceno y las variadas 
oscilaciones en los regímenes de lluvias vinculadas a eventos ENOS que se han 
intensificado durante los últimos 3.000 años, debió provocar la contracción de estas 
comunidades relictas (Villagrán &  Varela 1990, Villa-Martínez &  Villagrán 1997, 
Maldonado &  Villagrán 2002, Villa-Martínez et al. 2003). Así mismo la acción del 
hombre mediante la tala y fuego han ayudado a favorecer  la reducción de estas 
comunidades. En el caso de Santa Inés el ultimo evento de fuego se registró en 1999 
con la  quema de una parte del sur del bosque. Estos factores indudablemente 
favorecen a las especies de la comunidad esclerófila que están más adaptadas a 
condiciones de sequía y alta insolación. Observaciones en terreno muestran que en 
los bordes del bosque y especialmente en los sectores de exposición sur y sur-este, 
las especies del matorral esclerófilo estarían cumpliendo un rol de nodrizas, 
principalmente para A. punctatum. Esta hipótesis se basa  en que se observó un gran 
número de juveniles de Olivillo creciendo bajo individuos adultos de Lithrea 
caustica. 

 

Fig. 3. Densidades promedio de plántulas y juveniles de Aextoxicon punctatum y 
Myrceugenia correifolia en las áreas estudiadas. Las lineas verticales señalan el error 
estándar.  
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

1. La vegetación del bosque de Santa Inés  aunque comparte un gran número de 
especies con las demás comunidades relictuales del Norte Chico de Chile, tiene  
algunas especies que están  casi exclusivamente en  este bosque como Lomatia 
dentata, Passiflora pinnatistipula y Pouteria splendens.  

2. La historia de la vegetación en Santa Inés, al igual que los demás relictos de 
cimas de cerro, está estrechamente relacionada  con los cambios climáticos y 
geológicos ocurridos a partir del  fin del terciario  (Villagrán et al., Capítulo 1).  
Las diferencias de especies entre  relictos se puede comprender como la respuesta 
natural de las poblaciones al desmembramiento por factores climáticos o 
geológicos,. Así es posible postular que Santa Inés también tuvo especies como 
Drimys winteri, Mitraria coccinea y Sarmienta repens. La perdida de estas 
especies pudo haber ocurrido tempranamente durante los periodos interglaciales 
secos del Pleistoceno durante los cuales estas comunidades debieron sufrir una 
reducción areal con la consecuente perdida de las especies menos tolerantes. 

3. La estructura vegetacional al interior del bosque de Santa Inés con sus tres 
formaciones: 1) Aextoxicon punctatum, 2) Aextoxicon punctatum-Myrceugenia 
correifolia. (Peperomio-Aextoxiconetum, Muñoz &  Pisano 1947) y 3) Aextoxicon 
punctatum-Lomatia dentata (Lapagerio-Aextoxiconetum, Oberdorfer 1960) es 
producto de la acción conjunta de factores bióticos y abióticos que favorecen la 
existencia de una u otra formación. 

4. Los estudios de regeneración al interior del bosque muestran establecimiento de 
juveniles en  claros pequeños (< 64 m2) y las quebradas. 

5. La incorporación de especies de la comunidad esclerófila al interior del bosque de 
Olivillo o la coexistencia de ambas es quizás uno de las nuevas interrogantes a 
tratar. Según Balduzzi et al. (1984) un posible futuro de estas comunidades podría 
estar siendo el que nos señala la comunidad de Zapallar en donde se presenta un 
bosque mixto con especies relictas y esclerófilas coexistiendo. Boldos de gran 
tamaño presentes al interior del bosque de Santa Inés –al igual que los 
encontrados en un bosquete en Fray Jorge– plantean las siguientes interrogantes 
¿Qué tan reciente es el avance de la comunidad esclerófila hacia el Norte de 
Chile? ¿Es posible que los Bollenes, Boldos y Collihuayes Machos presentes en 
los relictos de Santa Inés y Fray Jorge sean tan antiguos como la comunidad 
relicta? Esto es posible tomando en cuenta que los géneros Kageneckia, Peumus, 
Adenopeltis son endémicos y que debieron evolucionar in situ después de la 
formación de la diagonal árida, conjuntamente con el aislamiento geográfico de 
muchas de las especies presentes en las comunidades relictas de Olivillo. La 
posibilidad de avances de estas especies en otros interglaciales tal como el 
presente es totalmente posible, sin embargo es más plausible que el avance de los 
elementos de la comunidad esclerófila ocurra en periodos glaciales debido al 
desplazamiento de los vientos del Oeste hacia latitudes más bajas, lo que traería 
consigo un aumento de las precipitaciones en la zona, por lo que el arribo de estas 
especies a los bosques de neblina podría ser mas antigua que la edad Holocénica 
sugerida por otros autores. 

6. El análisis biogeográfico de los géneros Lomatia, Citronella y Passiflora en 
Santa Inés sugiere que estos son también relictos de una paleocomunidad. 
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1 Elemento Endémico: incluye los géneros de bosques del sur de Sudamérica 
distribuidos exclusivamente en los bosques subtropicales y templados de Chile, al sur 
de los 30° y en los bosques templados de la vertiente oriental andina, en Argentina, al 
sur de los 37°. Elemento Neotropical: incluye los géneros de bosques del sur de 
Sudamérica que además se distribuyen, en forma discontinua, en los bosques 
tropicales del continente americano, integrando así mismo los taxa de los bosques 
subtropicales disyuntos del este de Sudamérica, tanto de la vertiente andina oriental 
como de la costa atlántica. Elemento Pantropical: Incluye los géneros de bosques 
del sur de Sudamérica, disyuntos con los bosques de la franja circumtropical del 
globo, incorporando también el continente Africano y/o la isla de Madagascar. 
Elemento Pantropical *: incluye los géneros de bosques del sur de Sudamérica, 
disyuntos con los bosques de la franja circumtropical del globo, incorporando 
también el continente Africano y/o la isla de Madagascar, sin embargo están ausentes 
de Australasia. Elemento Australasiano-Neotropical (AU/N): incluye los géneros 
de bosques del sur de Sudamérica que además de su distribución amplia en 
Australasia templada y/o tropical también están presentes en forma discontinua en el 
Neotrópico y ausentes en África tropical. Elemento Australasiano: incluye los 
géneros de bosques del sur de Sudamérica que además de distribuirse en los 
territorios austral antárticos, extienden hacia los trópicos y subtrópicos del NE y 
norte de Australia, Nueva Guinea; Malasia, Indomalasia, sudeste de Asia e islas del 
Pacifico occidental. Elemento Austral-Antártico: incluye los géneros de bosques 
del sur de Sudamérica que exhiben disyunciones con distantes territorios 
continentales del hemisferio sur, al sur del trópico de Capricornio, como los bosques 
templados y subtropicales de Nueva Zelanda, Tasmania; Nueva Caledonia y SE y sur 
de Australia. Elemento Cosmopolita: Incluye los géneros de bosques del sur de 
Sudamérica que se distribuyen en todo el globo. Elemento Amplio: Incluye los 
géneros de bosques del sur de Sudamérica que además se distribuyen en amplias 
regiones del globo, integrando territorios situados en las franjas tropical, subtropical 
y templada.(Gayo et al. en manuscrito). 
 
2 Especie citada por Pérez & Villagrán (1984), aún no registrada para la IV Región 
en la Base de Datos de la Flora de Chile. 
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