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RESUMEN

Se analiza aquí la distribución y caracterización fisonómica y florística, de las diferentes comuni-
dades vegetales del ejido Municipal de San Carlos de Bariloche y su entorno. Estos datos pueden
ser utilizados con objetivos de planificación sostenible, conservación de la biodiversidad actual y
recuperación de espacios naturales. 

El análisis e interpretación en gabinete de la imagen Aster a escala 1:50.000 permitió identificar y
clasificar la vegetación a través de la separación de las diferentes «firmas» espectrales, correspon-
dientes a las principales formaciones vegetales en cada unidad fisonómica, obteniéndose como
resultado un mapa de la vegetación actual. En el documento se aprecia claramente una transición
de bosque a estepa, con variadas fisonomías vegetales desde bosques húmedos, bosques mixtos,
matorrales, humedales y estepas arbustivas hasta estepas herbáceas. La información se incorporó
a un GIS del territorio estudiado

Palabras clave: Mapa-Vegetación-Biodiversidad-Gestión sostenible-Patagonia.

SUMMARY

The distribution and physiognomical and floristic characterization of the different vegetal commu-
nities of the Municipal land of San Carlos de Bariloche and its surroundings are analyzed. A the-
matic base data that can be used with sustainable planning aims, present biodiversity conservation
and recovery of natural areas.
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The analysis and interpretation of the Aster image, allowed the authors to identify and classify the
vegetation through the separation of the different spectral lines, corresponding to the main vegetal
formations in each physiognomic unit, obtaining as a result a map of the present vegetation. 

Transition from forest to steppe is clearly observed, with varied vegetal physiognomies that include
humid forest, mixed forests, shrubs (matorrales), wetlands (mallines), steppe-shrubs and steppes.

Keywords: Map-Vegetation-Biodiversity-Sustainable planning-Patagonia.

INTRODUCCIÓN

La vegetación es un componente del ecosiste-
ma de fácil reconocimiento y alta sensibilidad
a los factores y procesos físicos del ambiente.
A través de las comunidades vegetales y utili-
zando diferentes escalas de análisis, es posi-
ble evidenciar una amplia variedad de proce-
sos ecológicos. Por su rol en la base de la
cadena alimentaria y por constituir el recurso
de hábitat de otras especies del ecosistema, la
vegetación es un indicador fiable de biodiver-
sidad. Actúa como indicadora por su capaci-
dad de respuesta a los factores ambientales, a
la presencia de otras especies y a las modifi-
caciones producidas en el ambiente por la
actividad antrópica. A través de su observa-
ción y estudio, en combinación con la percep-
ción remota, se convierte en una importante
herramienta para la planificación y gestión
ambiental. 

El presente estudio caracteriza y analiza la dis-
tribución de las diferentes comunidades vege-
tales del ejido Municipal de San Carlos de
Bariloche y su entorno. A partir de estos datos
se elaboró un mapa de vegetación que consti-
tuye un documento básico para la planifica-
ción sostenible, conservación de la biodiversi-
dad y manejo ambiental del territorio. Este
trabajo forma parte de un proyecto geoam-
biental más amplio, que incorpora este mapa
de vegetación junto a otros mapas temáticos
en un sistema de información geográfica (SIG). 

Existen muchos trabajos sobre biodiversidad
biológica, ecología y vegetación en la región,
pero como antecedentes, se pueden citar para

Bariloche: «La Carta del Medio Ambiente y su
dinámica» (GRIGERA et al., 1987), el Plan de
Manejo del Parque Municipal Llao llao. Flora.
(BRIÓN et al.; 1996), el informe titulado Parque
Nacional Nahuel Huapi: sus características
ecológicas y estado de conservación (MER-
MOZ et al.; 2000) y entre otros los siguientes
mapas: Mapa de vegetación del Parque y la
Reserva Nacional Nahuel Huapi a escala:
1:250.000 (MERMOZ & MARTÍN 1987), Mapa
de la vegetación del ejido de la ciudad de San
Carlos de Bariloche (NAUMANN & SAN-
CHOLUZ 2000) y el Primer Mapa de vegeta-
ción del ejido de la ciudad de San Carlos de
Bariloche (NAUMANN 1996) ambos a escala
1:32.000.

MATERIAL Y MÉTODOS

Área de estudio:

El área de estudio comprende el ejido
Municipal de San Carlos de Bariloche mas
parte del Parque y Reserva Nacional Nahuel
Huapi, dentro de la cuenca del lago homóni-
mo, Provincia de Río Negro, Noroeste de la
Patagonia Argentina, entre los 71º 35’40’’ W,
41º 01’40’’ S y 71º 07’41’’ W, 41º 13’12’’ S. (Fig1). 

La ciudad de San Carlos de Bariloche se
extiende en una faja de ancho variable a lo
largo de la margen sur del lago Nahuel Huapi.
El área de influencia Municipal alcanza 45 km.
de longitud en el sentido oeste-este y 9 km. de
anchura máxima; cubre una superficie de
22.027 ha. y presenta un relieve de colinas y
planicies, con orientación Norte-Noreste, con



una cota promedio que apenas supera en 78 m.
el nivel medio del lago (765 m.s.n.m.) y pen-
dientes medias de 4 a 6º. 

Las particularidades paisajísticas y su atracti-
vo turístico resultan de la singular combina-
ción de geoformas, cuerpos de agua y vegeta-
ción asociados a un creciente desarrollo de
infraestructuras. 

La vegetación del área pertenece a la Región
de los Bosques Andino-Patagónicos (DIMITRI
1972), y abarca tres Provincias Fitogeográficas:
la Altoandina, la Subantártica –con el Distrito
del Bosque Caducifolio– y una representación
parcial de la Provincia Patagónica (CABRERA
1976). La fisonomía de la vegetación viene
determinada por el clima a escala regional y
por las condiciones geomorfológicas y edáfi-
cas locales. Se suceden así diferentes tipos de

vegetación a lo largo del ejido y en áreas lin-
dantes con el Parque y Reserva Nacional. 

Caracterización del medio físico

La precipitación anual varía desde más de 2000
mm. en el Parque Municipal Llao llao hasta
menos de 800 mm. en las nacientes del río
Limay, desagüe natural del lago Nahuel Huapi.
Las precipitaciones son abundantes (lluvia y
nieve) de abril a septiembre, continuando con
un período mas seco de octubre a marzo. En los
tres primeros meses del año cae menos del 9%
del total anual. Los vientos dominantes son
fuertes y del oeste, generando notables diferen-
cias en laderas con diferente orientación. La
temperatura media anual es de 8,5ºC, disminu-
yendo con la altitud de acuerdo con la atmósfe-
ra estándar (1ºC/180 m.). Esta zonación altitu-
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Figura 1. Los mapas muestran la situación del área de estudio. A- Parque Nacional Nahuel Huapi. Patagonia Argentina. B- Ejido
Municipal de San Carlos de Bariloche, Parque y Reserva Nacional Nahuel Huapi.

Figure 1. The maps show the study area. A- Nahuel Huapi. National Park, Patagonia Argentina. B- San Carlos de Bariloche
Municipal land, Nahuel Huapi National Park and Reserve.



dinal de las precipitaciones y la temperatura
condiciona el establecimiento de las comunida-
des vegetales y marca los límites de distribución
de muchas especies.

San Carlos de Bariloche se ubica dentro de la
eco-región «Cordillera Patagónica septentrional
y Precordilleras patagónicas». La región se
caracteriza por la presencia de una serie de
serranías de rumbos aproximados N-S, con alti-
tudes que oscilan entre 2400 y 700 m.s.n.m., con
algunos sectores más altos como por ejemplo la
zona del cerro Tronador, que alcanza 3500 m. de
altura. Los valles principales usualmente se
encuentran a alturas comprendidas entre 200 y
500 m.s.n.m., salvo en la zona del lago Nahuel
Huapi, localizado a 700 m.s.n.m. Geo-
lógicamente, corresponde a una faja plegada y
desplazada de retroarco (fold and trhust belt) for-
mada como respuesta a los últimos pulsos de la
Orogenia Andina de la región acaecidos a partir
del Mioceno hasta el presente. El paisaje se
encuentra fuertemente controlado por las lámi-
nas de corrimiento que componen la faja plega-
da y desplazada. El resultado son profundos
valles tectónicos longitudinales de rumbos
aproximados norte-sur, limitados por corri-
mientos y retrocorrimientos.

Esta configuración tectónica ha sido intensa-
mente modificada por la acción de los glacia-
res en el Cuaternario. Como resultado del pro-
ceso glaciario se han formado amplias artesas,
morrenas de diferentes tipos y formas erosivas
de escalas intermedias. Los efectos de la
Ultima Glaciación, denominada Nahuel
Huapi para la región, son los más evidentes y
controlan en buena parte la evolución poste-
rior del paisaje hasta la actualidad. Las zonas
más elevadas actuaron durante dicho período
como zonas de acumulación de hielo que ori-
ginó numerosas lenguas glaciarias, de las que
subsisten aún pequeños glaciares en la zona
del Cerro Tronador. Los valles glaciarios
mayores están ocupados actualmente por
lagos. Asimismo, es posible observar campos
de rocas aborregadas, cantereadas, lomos de
ballena, «drumlins» y formas deposicionales,
mayormente morrenas frontales, laterales y de
fondo. Asimismo, grandes planicies glaciflu-

viales se formaron aguas abajo de las morre-
nas frontales. Las mayores poblaciones huma-
nas se localizan en los amplios valles glacia-
rios, en el ambiente de morrenas y en las
planicies glacifluviales. El drenaje actual se
encuentra fuertemente condicionado por la
distribución de las morrenas y los cursos de
agua que presentan alternativamente drenaje
hacia el Atlántico o el Pacífico. 

Los suelos muestran una gran variabilidad
espacial. En la zona occidental predominan los
suelos formados por cenizas volcánicas, con
horizontes superficiales ricos en materia orgá-
nica, ácidos y con alofano. En los sectores más
elevados, por encima de los 1.600 metros, se
encuentran suelos poco desarrollados y pedre-
gosos (Criortentes y Haplumbreptes). En la
zona oriental dominan los Entisoles y los
Molisoles; los primeros en lugares de mayores
pendientes, planicies aluviales y sectores de
frecuentes afloramientos rocosos. Son básica-
mente Torriortentes, mientras que en los secto-
res de dunas se encuentran Torripsamentes.
Los Molisoles se asocian a vegetación herbá-
cea y muestran un mayor desarrollo. Son
Haploxeroles y Hapludoles, con horizontes
superficiales oscuros y ricos en materia orgáni-
ca. Se encuentran en planicies glacifluviales y
morrenas marginales. En líneas generales,
estos suelos muestran propiedades ándicas
incipientes. En las zonas de vegas (mallines) se
encuentran suelos hidromórficos: Acuands,
Acuentes y Fibristes.

Metodología seguida

La identificación de las unidades homogéneas
de vegetación se realizó a partir del análisis de
una imagen ASTER, escala 1:50.000, con el soft-
ware ENVI 3.5. Los valores espectrales prove-
nientes de las bandas del subsistema VNIR
(telescopios que posee el sensor para toma de
datos en el espectro visible e infrarrojo cercano
que consta de 4 bandas en un Rango Espectral
entre 0.52-0.86m. y Resolución Espacial de
15 metros), posibilitaron la clasificación de la
imagen separando las diferentes firmas corres-
pondientes a las principales asociaciones vege-
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tales en cada unidad fisonómica. Se combina-
ron las bandas en una subescena RGB (Rojo,
Verde, Azul): 3 2 1. Se observó la respuesta que
surge de los picos de absorción y reflectancia
que muestra la vegetación en sus patrones
espectrales. Se identificaron áreas con alta res-
puesta en color rojo correspondientes a las
zonas boscosas y con baja respuesta en colores
verdosos correspondientes a la estepa. Con
estos datos se realizó una clasificación supervi-
sada multiespectral (PEREYRA et al, 2005), a
partir de la cual se elaboró un mapa preliminar,
sin valor florístico. Se delimitaron grandes uni-
dades fisonómico-estructurales de vegetación,
uso forestal y uso urbano. El mapa de cobertura
final fue generado dentro del SIG Arc View 3.3
como una capa de información vectorial.

Debido a la extensión y heterogeneidad del
área, para las tareas de campo se delinearon 13
transectos de entre 3.000 y 6.000 metros de lon-
gitud, ubicados en los ambientes más repre-
sentativos (bosque, matorral, estepa) (Fig.2)
elegidos previamente por fotointerpretación

de la imagen satelital. Se establecieron 80 pun-
tos de muestreo al azar y se realizó la descrip-
ción fisonómica y florística de la vegetación
(Tabla 1). El modelo fisonómico utilizado para
la caracterización de la zona de estudio se basó
en una adaptación del propuesto por Parques
Nacionales (MERMOZ & MARTÍN, 1987), a
partir de criterios estructurales (altura de los
estratos de vegetación) y estableciendo un
código de fisonomías basado en el tipo bioló-
gico dominante (árbol, arbusto o planta herbá-
cea). Se reconocieron aquellas especies más
representativas debido a su abundancia y alta
frecuencia en la zona (Tabla 2). La nomenclatu-
ra de las especies sigue a ZULOAGA &
MORRONE (1996, 1999) y las características
biológicas de las plantas a DIMITRI (1974) y
EZCURRA & BRIÓN (2005). Las tareas de
campo permitieron corroborar o corregir los
límites de las unidades previamente delimita-
das en gabinete. Fueron identificadas diecio-
cho unidades, que incluyen los diferentes
tipos de vegetación, las áreas urbanas y otros
ambientes particulares.
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Figura 2. Ubicación de los transectos y puntos de muestreo en el área de estudio: A: Península San Pedro. B: Parque Municipal
Llao-llao. C: Cerro López. D: Colonia Suiza- Laguna el Trebol. E: Lago Moreno Este. F: Cerro Catedral. G: Lago Gutierrez Norte. H:
Lago Gutierrez Este. I- Cerro Otto (ladera sur). J- Arroyo Ñireco- Chalhuaco. K: Arroyo del Medio. L- Aeropuerto- Ñirihuau. M-
Aeropuerto Sur.

Figure 2. Transects location and sampling points in the study area: A: San Pedro Peninsula. B: Llao-llao Municipal Park. C: Cerro
López. D: Colonia Suiza- El Trébol Lake. E: Moreno Este Lake. F: Cerro Catedral. G: Gutiérrez Norte lake. H: Gutiérrez Este lake.
I- Cerro Otto (southern side). J- Ñireco stream- Chalhuaco. K: Arroyo del Medio. L- Airport- Ñirihuau. M- Airport (Southern area)
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MARÍA A. DZENDOLETAS Y COLS. «Mapa de vegetación del ejido municipal de San Calos de Bariloche»
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RESULTADOS

Análisis de la Imagen

La combinación de bandas 3 2 1 pertenecientes
al subsistema VNIR de las imágenes ASTER,
nos permitió diferenciar las principales fisono-
mías vegetales presentes en el área de estudio.
Los valores obtenidos a partir del análisis de
las curvas espectrales (Fig.3) mostraron dife-
rencias entre ambientes boscosos, matorrales y
estepas. 

El análisis de las curvas correspondientes a
ambientes boscosos mostró valores de DN
(Digital Number) entre 90 y 120, con picos en
las zonas de bosque más denso y valles en cla-
ros o sitios perturbados. En ambientes de
matorrales las curvas espectrales mostraron
valores que variaban en un rango de 70 a 90,
con picos en las regiones de mayor cobertura.
Para la estepa herbácea se obtuvieron valores
en la curva espectral con un rango de 45 a 65,
mientras que en la estepa con árboles se alcan-
zaron los 75 u 80, pero en ningún caso supera-
ban este rango. Finalmente, la curva espectral
de zonas que sufrieron incendios y que actual-
mente están recolonizadas con arbustos, indi-
có valores muy similares a los matorrales.

Este análisis preliminar determinó una clasifi-
cación primaria de la imagen considerando
grandes unidades fisonómicas de vegetación.
En los muestreos posteriores se determinaron
las variantes de cada unidad a través de las
especies dominantes y su posterior caracteri-
zación sobre el terreno.

Biodiversidad de paisaje

En un análisis de Oeste a Este se diferencia cla-
ramente una transición de bosque a estepa,
con variadas fisonomías vegetales que abarcan
bosques, matorrales, humedales, estepas
arbustivas y estepas herbáceas. (Fig. 4)

En el presente trabajo se han identificado las
siguientes unidades: 

A) El bosque Andino-Patagónico
1. Bosque de coihue
2. Bosque mixto de coihue y ciprés
3. Bosque de ciprés
4. Bosque de lenga
5. Matorral de lenga achaparrada

B) El ecotono bosque-estepa 
6. Matorral de ñire
7. Matorral mixto
8. Matorral ribereño

C) La estepa 
9. Estepa con árboles dispersos
10. Estepa herbáceo-arbustiva
11. Estepa herbácea 
12. Estepa de altura
13. Mallines

D) Áreas urbanas y otros: 
14. Zona urbana
15. Población de especies exóticas
16. Plantaciones forestales 
17. Áreas incendiadas en recuperación
18. Masas de agua

Descripción de las unidades de vegetación:

1. Bosque de coihue

Presenta un estrato superior dominado por
Nothofagus dombeyi, de 20 a 30 metros de altu-
ra. Son bosques siempreverdes, cerrados, con
más del 70% de cobertura. Crecen sobre lade-
ras bajas húmedas entre el nivel del lago y los
1000 o 1100 metros de altitud, donde la preci-
pitación es de 2000 mm. anuales, en el Parque
Municipal Llao-llao y áreas occidentales del
ejido. Las especies que acompañan al coihue
en el sotobosque son: Chusquea culeou, (caña
colihue), como dominante, en un estrato
denso, a veces cerrado, con alturas de más de 3
m. En el estrato arbóreo acompañan Aristotelia
chilensis (maqui), Ribes magellanicum (parrilla),
Azara microphyla (chin-chin) e individuos aisla-
dos de Austrocedrus chilensis (ciprés de la
Cordillera). En áreas costeras crecen Luma api-
culata, (arrayán), Myrceugenia exsucca (pata-
gua) y Maytenus magellanica (maitén, leña
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Figura 3. Curvas espectrales de los ambientes mapeados: El bosque con valores DN (Digital Number) entre 90 y 120, con picos en
las zonas de bosque más denso y valles en claros o sitios perturbados (A,B y C). El matorral con valores en un rango de 70 a 90, con
picos en las regiones de mayor cobertura (D y E). La estepa herbáceo-arbustiva con valores menores, entre  45 y 65. (F) y la estepa
con árboles con valores entre 75 y 80 (G) 
Curvas espectrales de: A- Bosque de coihue, área Llao-llao. B- Bosque mixto, área Cerro López. C- Bosque de lenga, área Cerro
Otto. D- Matorral de ñire, zona del hipódromo. E- Matorral mixto, etapa de sucesión secundaria posterior a incendio en el Cerro
Catedral. F- Estepa herbáceo-arbustiva, zona Aeropuerto. G- Estepa con árboles dispersos en la zona Este de la ciudad.

Figure 3. Spectral curves of the mapped environments: The forest with DN (Digital Number) values ranging between 90 and 120,
with peaks in the denser forest area and valleys or disturbed areas (A, B and C). «Matorral», shrub vegetation with values rang-
ing between 70 and 90, with peaks in the regions with denser vegetal cover (D and E). The steppe-shrub with values between 45
and 65.(F) and the steppe with trees with values of 75 or 80 (G) 
Spectral curves for: A- Coihue Forest, Llao-llao area. B- Mixed forest, Cerro López area. C- Lenga Forest, Cerro Otto area. D- Ñire
matorral, hippodrome area. E- Mixed matorral, secondary succession stage post- fire in Cerro Catedral. F- Steppe-shrub, airport
area. G- Steppe with dispersed trees in the east of Bariloche city.
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dura). En el estrato arbustivo, Berberis darwinii
(michay) y Maytenus chubutensis (chaurilla). En
el estrato herbáceo, Osmorrhiza chilensis,
Alstroemeria auriantiaca (amancay), Acaena ova-
lifolia (cadillo), Taraxacum officinale (diente de
león), Vicia nigricans (arvejilla), Blechnum pen-
namarina y orquídeas como Chloea alpina.
También se desarrollan como bosques mono-
específicos, alcanzando zonas donde la preci-
pitación llega a los 1000 mm. 

2. Bosque mixto de coihue y ciprés

El bosque mixto de Nothofagus dombeyi y
Austrocedrus chilensis (ciprés de la Cordillera),
se desarrolla en áreas donde la precipitación
oscila entre los 1400 y los 1000 mm, casi en el
límite de distribución del primero. El ciprés
domina en áreas con afloramientos rocosos o
con pendientes pronunciadas y en laderas más
expuestas al sol. En el sotobosque se desarro-
llan Chusquea culeou, Aristotelia chilensis
(maqui), Lomatia hirsuta (radal) y Schinus pata-

gonica (laura). En el estrato arbustivo Berberis
buxifolia (calafate), B. darwinii (michay) y
Maytenus chubutensis (chaurilla). En el estrato
herbáceo Ozmorhiza chilensis (cacho de cabra) y
Acaena ovalifolia (cadillo). 

3. Bosque de ciprés

El bosque de Austrocedrus chilensis, se desarro-
lla en el centro y este del ejido, extendiéndose
hasta las áreas con 800 mm de precipitación
anual, en alternancia con la estepa. El estrato
arbóreo presenta alturas de 15 a 20 metros. Son
bosques monoespecíficos, cerrados o abiertos.
Se desarrollan por debajo de los 1000 metros,
sobre afloramientos rocosos, con escaso des-
arrollo de suelos, pendientes muy pronuncia-
das y en laderas expuestas al sol. En el estrato
arbóreo le acompañan Lomatia hirsuta (radal),
Maytenus boaria (maitén), y Schinus patagonica.
En el estrato arbustivo; Maytenus chubutensis,
Gaultheria mucronata (chaura), Berberis
buxifolia. En el estrato herbáceo, Alstroemeria
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Figura 4. Perfil transversal de la vegetación en San Carlos de Bariloche y su entorno (teórico): De Oeste a Este muestra la transi-
ción de la vegetación de bosque a estepa, determinada por el gradiente de precipitación. Se destaca también la distribución altitu-
dinal de las diferentes formaciones vegetales, determinada por el gradiente de temperatura. Los números corresponden a las uni-
dades de vegetación descriptas en el texto.
Especies de plantas: F.m: Festuca monticola, N.p: Nothofagus pumilio, N.p (ac): Nothofagus pumilio (achaparrado), A.c: Austrocedrus
chilensis, N.d: Ch.c: Chusquea culeou, L.a: Luma apiculata, N.a: Nothofagus antarctica, M.b: Maytenus boaria, M.s: Mulinum spinosum. F.i:
Fabiana imbricada, B.b: Berberis buxifolia, S.s: Stipa speciosa, S.sp: Salix sp.

Figure 4. Vegetation cross-section in San Carlos de Bariloche and its surroundings (theoretic): From west to east shows the tran-
sition of vegetation from forest to steppe, determined by the rainfall gradient. Altitudinal distribution of the different vegetal for-
mations determined by the temperature gradient is also shown. Numbers correspond to vegetation units shown in the main text.
Plant species: F.m: Festuca monticola, N.p: Nothofagus pumilio, N.p (ac): Nothofagus pumilio (achaparrado), A.c: Austrocedrus chilen-
sis, N.d: Ch.c: Chusquea culeou, L.a: Luma apiculata, N.a: Nothofagus antarctica, M.b: Maytenus boaria, M.s: Mulinum spinosum. F.i:
Fabiana imbricada, B.b: Berberis buxifolia, S.s: Stipa speciosa, S.sp: Salix sp.



auriantiaca (amancay) Plantago lanceolata (llan-
tén), Fragaria chiloensis (frutilla silvestre),
Ozmorhiza chilensis, Vicia nigricans (arvejilla) y
las trepadoras, Mutisia spinosa (mutisia reina)
y Mutisia decurrens (virreina). 

4. Bosque de lenga 

Los bosques de Nothofagus pumilio, especie
caducifolia, presentan un estrato arbóreo de 15
a 25 m. de altura. Se desarrollan sobre laderas
montañosas de más de 1100 m de altitud y
hasta 1400 metros mantiene la lenga su fisono-
mía arbórea. En su límite inferior, la lenga está
acompañada por el coihue. El sotobosque es
abierto y va acompañado de arbustos siempre-
verdes. Las especies frecuentes son: Drymis
winterii (canelo), Maytenus disticha, Berberis
serratodentata, Myoschilos oblongum. En el estra-
to herbáceo, Vicia nigricans, Adenocaulon chilen-
se, Acaena ovalifolia, Alstroemeria auriantiaca
(amancay) y Viola maculata entre otras. En los
pisos más bajos de su área de distribución en
el sotobosque crece Chusquea culeou. La exten-
sión de la lenga está condicionada por las pre-
cipitaciones y alcanza su límite hacia el este,
aproximadamente a los 1000 mm de precipita-
ción, donde ocupa solamente algunos cañado-
nes más húmedos.

5. Matorral de lenga achaparrada

Son matorrales cerrados y achaparrados,
donde la especie dominante es Nothofagus
pumilio. Se desarrollan sobre las laderas altas,
entre los 1400 m y los 1600 m.s.n.m., forman
una angosta faja de vegetación, en contacto
con la estepa de altura. A causa de las condi-
ciones ambientales predominantes en su área
de distribución, como la exposición al viento,
fuertes pendientes, bajas temperaturas, etc.,
crecen de forma achaparrada, son arbustos de
1 a 2,5 metros de altura con hábito reptante. En
el estrato inferior le acompañan Berberis serra-
todentata, Maytenus disticha y Escallonia alpina,
y otros elementos de la flora Altoandina. En
las laderas más altas el límite superior es bien
nítido, formando un frente arbustivo conti-

nuo. Por el contrario en su límite inferior de
contacto, desde el matorral al bosque de lenga,
el paso es gradual. 

6. Matorral de ñire

Se presentan como matorrales altos, cerrados o
abiertos, acompañados por leñosas de 2.5 a 15
m de altura. Nothofagus antarctica (ñire) es la
especie arbórea dominante. Posee un amplio
rango ecológico, ya que puede desarrollarse
en ambientes entre los 1500 y 500 mm de preci-
pitación. Crece formando bosques puros, o
junto con Schinus patagonica, Diostea juncea
(retamo), Lomatia hirsuta, Maytenus boaria y
Embothrium coccineum (notro). En el sotobos-
que se observan Chusquea culeou, Berberis buxi-
folia, B. darwinii, Ribes magellanicum (parrilla),
las enredaderas Mutisia spinosa, M. decurrens y
Vicia nigricans. Ocupa fondos de valle y lade-
ras por debajo de los 1200 metros, también se
da en zonas bajas anegables y con suelos
hidromórficos. El ñire también crece en forma
achaparrada, como matorrales bajos, muy
densos, de hasta 2,5 m. de altura. Posee una
alta capacidad de rebrote, es tolerante a per-
turbaciones intensas y forma matorrales en
zonas que fueron afectadas por incendios
(MERMOZ et al, 2000). Ocupa laderas altas
entre 1000 y 1400 metros entre el bosque de
lenga y los matorrales altos abiertos de laderas
bajas. Crece también en sitios áridos y vento-
sos en el límite con la estepa.

7. Matorral mixto

Se presentan como matorrales altos o bosques
bajos abiertos de hasta 5 m de altura. Las espe-
cies principales en el estrato arbóreo son:
Nothofagus antarctica, Schinus patagonica,
Diostea juncea, Lomatia hirsuta, Ribes magellani-
cum, y Embothrium coccineum, las arbustivas
Discaria articulata, Berberis buxifolia, B. darwinii
y Maytenus chubutensis. Ocupa fondos de valle
y faldas por debajo de los 1200 metros. El
matorral mixto se desarrolla a lo largo del
ejido y se prolonga hacia el Este formando un
ecotono con la estepa. 
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8. Matorral ribereño

Esta unidad describe la vegetación ribereña de
los ríos y arroyos de la zona. Son matorrales
abiertos de hasta 3 m. de altura, en algunos
casos, formados por especies nativas e intro-
ducidas. Se hallan Maytenus boaria, Nothofagus
antarctica, Discaria chacaye, Fabiana imbricata,
Berberis buxifolia, Salíx sp., entre otras.

9. Estepa arbustiva con árboles dispersos

Formación arbustiva baja de Mulinum spino-
sum (neneo) acompañada por coirones, con
arbustos y árboles, dispersos o en grupos, de
hasta 3m de altura. Entre las especies arbusti-
vas se mencionan Discaria articulata, Berberis
buxifolia (calafate), Fabiana imbricata, (palo
piche), Embothrium coccineum, Diostea juncea.
La cobertura arbórea es menor al 10%. Las
especies arbóreas observadas fueron Schinus
patagonica, Discaria chacaye, Lomatia hirsuta,
Maytenus boaria y Nothofagus antarctica, esta
última en áreas húmedas. Ocupa el este de
ejido, asociándose en general a depósitos
morrénicos. 

10. Estepa herbáceo-arbustiva

Formación herbáceo arbustiva baja, abierta, de
Mulinum spinosum y Stipa speciosa (coirón
amargo), acompañada por arbustos más altos
de Discaria articulata (mata negra), Discaria cha-
caye, Fabiana imbricata y Berberis buxifolia (cala-
fate). Este ambiente se extiende en el este del
ejido, también ocupa faldas y fondos de valle.
En las partes bajas dominan Stipa speciosa,
Mulinum spinosum, Senecio filaginoides y Acaena
splendens. 

11. Estepa herbácea

Dentro de esta unidad se incluye la estepa her-
bácea y arbustiva enana (MERMOZ et al; 1987;
NAUMANN 1996), donde los estratos de gra-
míneas cespitosas y arbustos enanos son
menores de 0,50 m de altura. Dominan en las
partes bajas Stipa speciosa, Mulinum spinosum,

Hordeum sp., Bromus sp., Senecio filaginoides,
Acaena splendens. Ocupan suelos con muy baja
o nula pendiente y presentan una cobertura
del 40 al 60%. Este ambiente se encuentra prin-
cipalmente al Este del ejido.

12. Estepa de altura

Es una estepa herbáceo-arbustiva muy baja,
menor de 0.25 m de altura y abierta, con un
80% de suelo desnudo. Puede alcanzar mayor
altura en áreas más abrigadas y húmedas.
Predominan especies en cojín y gramíneas
xerofíticas. Crecen Poa sp., Festuca monticola,
Senecio sp., Nassauvia sp., Empetrum rubrum y
Viola cotyledon, entre otras. Esta unidad se des-
arrolla por encima de los 1600 metros de alti-
tud, ocupando la parte más alta de los cerros y
es una de las más extendidas.

13. «Mallines» y praderas

Vegetación principalmente herbácea y asocia-
da a suelos con diferente grado de humedad.
Son áreas con drenaje dificultoso, que perma-
necen gran parte del año anegadas. Se ubican
en fondos de valle y en zonas con relieve
plano. Los mallines también pueden definirse
como praderas y matorrales de especies hidró-
filas (MOVIA et al., 1978). En los mallines pre-
dominan gramíneas, juncáceas y ciperáceas.
En zonas periféricas crecen también Escallonia
virgata, Berberis buxifolia y Nothofagus
antarctica. A lo largo del ejido se observaron
mallines en áreas cercanas a la costa que hoy
forman parte de áreas urbanizadas. En áreas
superiores a los 1600 m de altitud se desarro-
llan también mallines, vegas o prados de altu-
ra, pastizales muy húmedos por encima del
límite del bosque. Este tipo de vegetación per-
tenece a la Provincia Altoandina y se encuen-
tra asociada a cursos de agua. La vegetación es
herbácea de hasta 0.25 m de altura. Se desta-
can: Cortaderia pilosa var. mínima, Plantago bar-
bata, Poa sp. Carex sp, Caltha apendiculata.
Senecio triodon, Gaultheria pumilia y Nassauvia
pigmea entre otras.
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14. Zona urbana

En la unidad así llamada, por problemas de
escala no pudieron delimitarse en el mapa
espacios con vegetación costera, pequeños
fragmentos de bosque nativo, mallines, espe-
cies pertenecientes al arbolado urbano, áreas
protegidas, plazas y espacios verdes. Se inclu-
ye un comentario, dada la importancia que
éstos tienen en el contexto de una ciudad turís-
tica y el beneficio que los árboles brindan al
ambiente urbano. El ejido municipal cuenta
con 3 áreas protegidas sometidas a diferentes
categorías de manejo: la Reserva Municipal
Isla Huemul (Reserva de Recursos), el Parque
Municipal Llao-llao (Parque Natural), la
Laguna Fantasma, (área intocable y Refugio de
fauna y flora) y el Ciprés de la cordillera, espe-
cie nativa considerada Monumento Natural. 

Arbolado urbano y espacios verdes

El arbolado urbano plantado y gestionado por
el área de Parques y Jardines del Municipio en
Bariloche se ubica principalmente en el área
central del casco urbano. Las especies que lo
componen, exóticas y algunas nativas se deta-
llan en el texto referido a la unidad especies
exóticas, según datos de los censos 1999 y
2002. El término arbolado urbano o público
hace referencia a todas aquellas especies leño-
sas arbóreas y arbustivas que crecen en rutas,
calles, caminos, plazas, parques, jardines, pre-
dios destinados a escuelas, hospitales y demás
áreas de uso público, municipal y comunal.
También incluye las plantaciones que no sean
consideradas bosques de producción o suscep-
tibles de explotación racional. La ciudad cuen-
ta con alrededor 60 espacios verdes cubriendo
una superficie de 1610.12 Ha, incluyendo las
áreas protegidas ya citadas (GIODARNA 1993,
inédito), (GRIGERA et al, 1990).

15. Población de especies exóticas 

En esta unidad se incluyen especies introduci-
das en áreas urbanas, aquellas que forman
parte del arbolado urbano y aquellas que per-

tenecieron a antiguas forestaciones, que ya no
serán utilizadas como recurso económico y
solo poseen valor ornamental o de protección
como cortavientos. Entre ellas se destacan:
Acer pseudoplatanus, Betula alba (abedul),
Crataegus azarolus, Fraxinus americana, Fraxinus
excelsior, Prunus cerasifera var. pisardii (ciruelo
de jardín), Laburnum sp., Malus silvestris. (man-
zano), Quercus robur (roble), Sorbus aucuparia
(cerval del cazador), Ulmus pumilia, (olmo
siberiano) Araucaria araucana (especie nativa
que ocupa plazas, jardines y paseos urbanos),
Pinus murrayana (pino murrayana), Pinus pon-
derosa (pino ponderosa), Pinus radiata (pino
insigne), Cupressus arizonica (ciprés de
Arizona), C. lawsoniana (ciprés de Lawson), C.
macrocarpa (ciprés de Monterrey), Pseudotsuga
mensiezi (pino de Oregón), Populus alba (álamo
plateado), Populus nigra var. itálica (álamo
piramidal). En áreas modificadas, baldíos,
banquinas, alambrados, cercadas, etc., crecen
también malezas exóticas, introducidas y asil-
vestradas e invasoras para esta región; RAPO-
PORT & BRIÓN (1991) clasificaron 300 espe-
cies para el Noroeste patagónico.

16. Plantaciones Forestales

En esta unidad se describen las repoblaciones
forestales que se utilizan como recurso econó-
mico, de acuerdo al Inventario Forestal
Nacional (SAGPyA 2000). Las especies foresta-
les cultivadas en Bariloche son Pinus sp. y
Pinus ponderosa (pino ponderosa).

En la región Andino Patagónica, a partir de los
años 1930/1940 Parques Nacionales y el
Instituto Forestal Nacional, fueron los prime-
ros en instalar estaciones forestales con vive-
ros y desarrollar plantaciones de coníferas
exóticas (junto con autóctonas) en localidades
cordilleranas. A partir de 1970 comienza la
forestación en la zona –favorecida por las pri-
meras leyes de promoción a la actividad–
específicamente destinada a la creación de
masas forestales con fines industriales. La
repoblación forestal en forma más o menos
intensiva se realiza desde hace unos 20 años.
De acuerdo con datos del Plan Nacional de
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Extensión Forestal en S. C. de Bariloche, sobre
plantaciones totales, se produjeron 1130 m3 de
madera aserrada en rollizos de pino por año. A
partir de 1994, en propiedades privadas ubica-
das en áreas de la Reserva Nacional se prohi-
bieron nuevas plantaciones con coníferas exó-
ticas. 

17. Áreas incendiadas en recuperación

Dentro de esta unidad se agrupan áreas que
sufrieron incendios y actualmente se encuen-
tran en una etapa de recuperación. Son ocupa-
das inicialmente por vegetación arbustiva y
herbácea que rebrota pronto. En bosques mix-
tos afectados por incendios tanto Nothofagus
dombeyi como Austrocedrus chilensis se regene-
ran. Durante los primeros 20 o 30 años, en
sitios semihúmedos dominan plántulas de
Nothofagus dombeyi, pero a largo plazo desarro-
llan poblaciones coetáneas (VEBLEN et al,
1995). La regeneración post fuego en rodales
puros de Austrocedrus chilensis es variada y
depende del sitio. En sitios secos en fases ini-
ciales, las plántulas de ciprés se establecen
junto con arbustos de Discaria articulata,
Schinus patagonica, Austrocedrus chilensis,
Fabiana imbricata, Berberis sp. y Lomatia hirsuta,
que forman manchones de vegetación y las
protegen del ramoneo, del viento, altas tempe-
raturas, estrés hídrico y asimismo producen
materia orgánica al suelo. CWIELONG (2000)
describe la sucesión en el tiempo e indica que a
30 años del incendio crecen radales (Schinus
patagonica) junto con cipreses de menor porte;
a los 60 años el ciprés domina sobre el radal y
a los 100 años se desarrolla el bosque de ciprés
coetáneo. 

En bosques de Nothofagus pumilio acompañado
por coihue las dos especies regeneran bien,
ocupando diferentes nichos, las plántulas se
mantienen a pesar de la competencia con la
caña Chusquea culeou, pero Nothofagus pumilio
pasa varios años bajo la cobertura de ésta. Para
el ñire, Nothofagus antarctica, el fuego estimula
el rebrote masivo desde la base. Esta especie
también es capaz de reproducción vegetativa.
Este estadío en la sucesión post-fuego fue

observado durante el trabajo de campo en
ciertos sectores del cerro Catedral castigados
por el incendio de 1996.

18. Masas de agua

El mapa incluye los lagos Moreno Este y
Moreno Oeste y la Laguna El Trébol, de juris-
dicción Municipal y los Lagos Nahuel Huapi y
Gutiérrez de jurisdicción Nacional.

Mapa final

El paisaje es un fenómeno multidimensional y
multivariante. Es originado y evoluciona por
la acción de un conjunto de variables y proce-
sos físicos, bióticos y sociales que se interrela-
cionan (MATTEUCCI 1998). El mapa final
(Fig 5) cubre una superficie de 67293.35 Ha. y
muestra una diversidad de ambientes con
diferentes tipos de vegetación, sustentados
por una geomorfología variada y un gradiente
climático muy marcado, al cual se asocia una
vegetación característica. En el Oeste, al obser-
var la distribución de los parches, se destaca el
gradiente altitudinal de vegetación –con una
sucesión desde las cumbres de: estepa de altu-
ra (12), matorral de lenga achaparrada (5), bos-
que de lenga (4), bosque mixto de coihue y
ciprés (2), bosque de ciprés (3), matorrales de
ñire (6) y matorral mixto (7)– y un importante
dominio de bosques. En el área central del
mapa, sobre la ladera Norte del cerro Otto,
también se observa una sucesión altitudinal de
vegetación nativa formada principalmente por
parches de bosque de ciprés (3), bosque mixto
(2) y matorrales (6 y 7). Estos parches son de
menor tamaño, debido a que actualmente, este
ambiente se encuentra urbanizado hasta la
cota 900 m. La zona de Pampa de Huenuleo
presenta una importante heterogeneidad,
dada por fragmentación del ambiente, domina
el matorral mixto (7) y se combina con frag-
mentos de estepa herbáceo-arbustiva (10),
zona urbana (14), plantaciones forestales (16) y
especies exóticas(15). Hacia el sur, el cerro
Ventana presenta el gradiente altitudinal ya
citado para el Oeste.
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Sobre la costa desde el centro, a partir del casco
urbano, la zona urbana se extiende con un
ancho continuo a lo largo del lago Nahuel
Huapi. En el Sudeste del mapa se observa una
mayor fragmentación, alternan parches de
forestaciones con una matriz de estepa. y de
matorrales. En laderas mas altas de los cerros
crecen bosques abiertos de ciprés y matorrales
de ñire, estos últimos, descienden por los caña-
dones más húmedos hasta la estepa. Hacia el
Este domina la estepa y se observan también,
zonas más húmedas con mallines (13) y lagu-
nas temporarias. En la Tabla 3 se detallan las
áreas parciales y porcentajes correspondientes a
cada unidad de vegetación y la figura 6 mues-
tra la cobertura de las unidades agrupadas.

Para la presente publicación algunas unidades
cartografiadas, especialmente en el Sudeste
del mapa se adaptaron, a fin de posibilitar una
mejor visualización, por los problemas de
escala. 

DISCUSIÓN 
Y CONCLUSIONES

La utilización de la imagen ASTER nos permi-
tió identificar las principales fisonomías vege-
tales presentes en el área. La banda 3 del infra-
rrojo cercano y las bandas 2 y 1 del espectro
visible provenientes del subsistema VNIR
aportaron información acerca de la cobertura
vegetal, lo cual nos permitió correlacionar y
diferenciar los ambientes boscosos, matorrales
y estepas, obteniendo valores similares para
cada unidad fisonómica. 

El bosque, como componente relevante del
paisaje, se manifiesta de forma superlativa en
el sector Oeste. Su estado actual de conserva-
ción, dentro del ejido municipal, está directa-
mente relacionado con las modificaciones
antrópicas históricas aceleradas por la cons-
tante expansión de elementos urbanos y
periurbanos sobre el medio natural. 

Muchas ciudades argentinas se formaron, cre-
cieron y se consolidaron con poca o ninguna
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Unidad

Bosque coihue
Bosque mixto
Bosque ciprés
Bosque lenga
Matorral de lenga 

achaparrado
Matorral de ñire
Matorral mixto
Matorral ribereño
Estepa con árboles dispersos
Estepa herbáceo-arbustiva
Estepa herbácea
Estepa de altura
Mallines o vegas
Zona urbana
Población de especies exóticas
Plantaciones forestales
Áreas incendiadas en 
recuperación
Masas de agua

Área total

Tabla 3. Superficies y porcentajes de cobertura de las unida-
des del mapa de vegetación 

Table 3. Area and percentages of vegetal covering of the
units from the vegetation map.

Área de
cobertura

(Ha)

1.131,64
2.603,47
2.813,02
3.678,41
1.382,44

3.809,97
4.310,64
1.409,96
1.022,64
5.016,59
2.208,68
5.683,58
1.261,10
6.552,72

773,28
1.127,56

908,94

21.598,73

67.293,37

%

1,68
3,87
4,18
5,47
2,05

5,66
6,41
2,10
1,52
7,45
3,28
8,45
1,87
9,74
1,15
1,68

1,35
32,10

100

Figura 6. Porcentaje de las unidades del mapa de vegetación
de San Carlos de Bariloche cubiertas por: bosques, matorra-
les, estepas, áreas incendiadas en recuperación, plantaciones
forestales, poblaciones de especies exóticas, zona urbana y
masas de agua. 

Figure 6. Percentage of units of San Carlos de Bariloche
vegetation map covered by forest, matorral, steppes, fire
areas in recuperation, forestal plantations, urban zone, exot-
ic plants populations, and water bodies



consideración acerca del medio ambiente y las
características físicas del lugar original de
asentamiento (DI PACE et al; 1991). Bariloche
no escapa a esta problemática en el estilo ini-
cial de urbanización, rápida expansión y des-
arrollo. Este importante crecimiento poblacio-
nal se produce con el inicio de la actividad
turística en la zona. Desde 1947 se observa un
crecimiento poblacional con ocupación en el
ejido urbano, que continúa hasta hoy (ACE-
VEDO & DEL POPOLO 1994) (Tabla 4). En los
años 60 se ocupa una franja sobre el lago, en
1970 los parcelamientos se incrementan sobre
áreas de bosque (7 Km. hacia el Oeste y 3 Km.
al Sudoeste desde el casco urbano), provocan-
do acciones de gran peso sobre el soporte
natural, tales como pastoreo, desmonte, incen-
dios, parquización, forestación, introducción
de elementos exóticos, etc. Para 1981 la man-
cha urbana había crecido un 40% con respecto
a 1970. La rápida expansión continúa hacia el
Oeste desde el Km. 7 hasta el 15. El casco urba-
no se extiende también hacia el Este hasta las
barrancas del arroyo Ñireco con una ocupa-
ción continua. La urbanización se estableció en
áreas ocupadas principalmente por el bosque

mixto de coihue y ciprés, el cuál en 1970 ocu-
paba un 32% del ejido municipal (70 km2).
Hacia fines de la década de los 80 la superficie
del bosque nativo había disminuido en casi un
20%, en razón de la tala para construcción y
leña (NAUMANN 1996), las pérdidas debidas
al stress fisiológico, desplazamiento o reem-
plazo de las especies nativas a lo largo del
tiempo, empobrecimiento y fragmentación de
bosques y matorrales. En 1999 continúa la
expansión hacia el Este con la urbanización
«Las Victorias» y nuevos loteos hasta las cerca-
nías del aeropuerto. Actualmente, sobre la
costa del lago, la prolongación continúa desde
el Km. 15 al 25, área Llao-llao, extremo Oeste
del ejido municipal. Entre 1880 y 1990 se per-
dió casi el 75% del bosque original. Gran parte
de las áreas cartografiadas como ambientes
boscosos en el oeste, actualmente son barrios
urbanos, donde permanece el dosel más alto
del bosque, aunque los estratos más bajos fue-
ron modificados por el desarrollo urbano y
turístico. Sin embargo, en el entorno del ejido
municipal, el Parque Nacional y la Reserva
Nahuel Huapi, integran una buena unidad de
conservación y constituyen una muestra
representativa de los ambientes de la Región
Andina Norpatagónica
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Años

1947
1960
1970
1980
1990

2000

Población (hab/km2)

6.500
16.000
30.000
51.000
81.000

100.000

Tabla 4. Crecimiento poblacional de la ciudad de San Carlos
de  Bariloche entre los años 1947 y 2000.

Table 4. Population growth of San Carlos de Bariloche city
between years 1947 and 2000.
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