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RESUMEN ABSTRACT

La dispersión de semillas es un proceso importante en el ciclo
de vida de las plantas. Dentro de las comunidades de plantas
usuahnente están representados una amplia gama de mecanis-
mos de dispersión. En Chüe, los síndromes de dispersión han
sido descritos para algunas comunidades boscosas, sin embar-
go, poco se sabe sobre los mecanismos de dispersión en la flora
andina. Considerando la importancia de los factores abióticos
en la estructuración de las comunidades andinas se e.spera que
los síndromes de dispersión bióticos disminuyan con la altitud
mientras que los síndromes abióticos aumenten. En este estudio
.se presentan las tendencias altitudinales de diversos síndromes
de dispersión de semillas en la vegetación andina de Chile cen-
Oal, cu un triuisecto altitudinal desde los 2.100 a 3.700 m en la
cuenca del río Molina (Región Metropolitana). Se enconti-aron
103 especies a lo largo del transecto. La anemocoría fue el sín-
drome con mayor representación en todos los niveles
altitudinales, sin embargo, no se encontró ninguna tendencia
con la altitud. La zoocoría disminuyó significativamente con la
altitud y las especies sin síndrome son el segundo tipo más re-
pre.sentado en todos los niveles altitudinales sin presentar nin-
guna tendencia. La autocoría y la barocoría son los síndromes
con menor representación dentro de todo el espectro analizado.
La autocona aumenta significativamente con la altitud mientras
que la barocoría no presentó ninguna tendencia. Se concluye
que los síndromes bióticos disminuyeron con la altiaid mientras
que los síndromes abióticos aumentaron.

Palabras claves: Síndromes de dispersión, gradiente
aUitudinal, Andes, Chile.

Seed dispersal is an important process in the life-cycle
of plants. Plant communities usually include a wide
range of seed dispersal mechanisms. In Chile, seed dis-
persal syndromes have been described for some forest
communities, but little is known about seed dispersal
mechanisms in the Andean flora. Considering the im-
portance of abiotic factors on the determination of al-
pine communities, a trend for increasing abiotic seed
dispersal syndromes with elevation is expected. In this
study we show the altitudinal tendencies of diverse seed
dispersal syndromes in the Andean vegetation of cen-
tral Chile, from 2100 to 3700 m elevation in the rio
Molina basin (Metropolitan Región). 103 species were
found on the transect. Anemocory was the most abun-
dant seed dispersal syndrome and showed no tendency
in relation to elevation. Zoocory significantly decreased
with elevation and species without seed dispersal syn-
drome were the second most common syndrome at all
elevations, without showing any relationship with el-
evation. Autocory and barocory were the seed dispersal
syndromes with minor representation. Autocory showed
a significant tendency to increase with elevation, while
barocory showed no relation with elevation. Biotic seed
dispersal syndromes decreased with elevation, while
abiotic ones increased.

Keywords: Seed dispersal syndromes, altitudinal gradient,
Andes, Chile.
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La dispersión de semillas es un proceso funda-
mental en el ciclo de vida de las plantas (Howe &
Westley, 1997). Por un lado la dispersión de semillas
es una de las vías por las cuales se realiza el intercam-
bio genético dentro y entre poblaciones (Hamrick &
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Loveless, 1986). Por otro lado, la dispersión de semillas
permite la exploración espacial de la heterogeneidad del
ambiente peimitiendo la llegada de nuevos propágulos
de una especie a nuevos habitaLs (Estrada & Fleming,
1986). La llegada de propágulos a sitios adecuados para
la sobrevivencia de las plántulas facilita el mantenimien-
to de una población y pennite la colonización de nuevas
áreas (Howe & Smallwood. 1982). La dispersión de se-
millas representa entonces un preiTequisito para la
sobrevivencia de las especies (Fenner, 1985).

Dentro de las comunidades de plantas usual-
mente están representados una amplia gama de me-
canismos de dispersión. Sin embargo, la proporción
de especies que usa un detenninado tipo de mecanis-
mo de dispersión cambia de una comunidad a otra, y
muchas veces es posible reconocer ciertas tendencias
al interior de las comunidades, lo que está íntima-
mente ligado a la historia evolutiva y ecológica de las
especies que componen una detemiinada comunidad
(Herrera, 1986). Por ejemplo, Willson et al. (1990)
encontraron que en zonas con tipos de vegetación si-
milar, pero ubicadas en distintos continentes, tienen
una  representación  desigual  de  los  diferentes
síndromes de dispersión de semillas. La mayoría de
las especies en los bosques de coniferas de Nueva
Zelanda  presentan  síndrome  de  dispersión  por
vertebrados, mientras que en los bosques de conife-
ras de Norteamérica el síndrome más común es la
dispersión por viento (Willson et ai. 1990).

En Chile, los síndromes de dispersión han sido
descritos para comunidades boscosas como el bosque
templado de Chiloé (Villagrán et al.. 1986; Amiesto
& Rozzi, 1989) y el matonal mediterráneo de Chile
central (Hoffman el ai, 1989; Hoffmann & Amiesto,
1995). Sin embargo, poco se sabe sobre los mecanis-
mos de dispersión en la flora andina.

Las zonas de alta montaña se caracterizan por
la rigurosidad de las condiciones climáticas. Las ba-
jas temperaturas, los fuertes vientos, los altos niveles
de radiación y la corta duración del período favorable
para el crecimiento de las plantas .son las principales
características de estos ambientes (Billings, 1972,
1974; Bliss, 1971, 1985). Muchas de estas caracterí.s-
ticas climáticas cambian con la altitud, determinando
variaciones como disminución de la riqueza de espe-
cies (MacArthur, 1972), cambios en las formas de vida
(Squeo et ai. 1993), cambios en los mecanismos de
polinización y sistemas reproductivos (Arroyo et ai.
1983; Arroyo & Squeo. 1990), etc. Por ejemplo, las
temperaturas disminuyen y la velocidad del viento au-

menta con la altitud, detemiinando que a mayores
altitudes las plantas tiendan a crecer más cerca del sue-
lo, evadiendo los efectos del fuerte viento y las bajas
temperaUíras del aire (Cavieres et ai. 1998). El espec-
tro de especies y formas de vida que son capaces de
tolerar tales condiciones de viento y temperatura es muy
limitado (Squeo et ai. 1991, 1996) de modo que la
riqueza de especies y la diversidad de fomias de vida
disminuye con la altura (Billings & Mooney, 1968;
Billings, 1974; Squeo eíí//.. 1993). La disminución de
riqueza y abundancia de organismos que habitan hacia
mayores altitudes también se manifiesta en los anima-
les (Billings & Mooney, 1968; Bliss, 1971). Conside-
rando, entonces, la disminución de eventuales agentes
dispersores y el aumento en la importancia de los fac-
tores abióticos, en particulai' de la velocidad del viento,
en la determinación de la estructura de la biota hacia
mayores alturas se podría esperar que el valor de im-
portancia de la dispersión por viento aumente con la
altitud, mientras que la dispersión biótica disminuya
con la altitud. El objetivo de este trabajo es discutir
tendencias altitudinales en la incidencia de los diversos
síndromes de dispersión de semillas en la vegetación
andina de la cuenca del río Molina, Chile central.

MATERIALES  Y  MÉTODOS

El presente trabajo se realizó en un transecto
altitudinal en la cuenca del río Molina, en las inme-
diaciones del centro invernal de Ski Valle Nevado,
Chile central (33°20" S, 70°16" W). Chile central po-
,see un clima tipo mediterráneo (di Castri & Hajek,
1976) caracterizado por una marcada estacionalidad
tanto en las temperaturas como en las precipitacio-
nes, además de una alta variabilidad interanual en es-
tas últimas (Aceituno, 1990). Dentro de esta zona de
clima tipo meditenáneo hacia las altas cumbres de
los Andes se desanolla un clima de alta montaña
(Santibáñez & Uribe, 1990). A 2.600 m la temperatu-
ra media anual es alrededor de 6,5°C, con temperatu-
ras medias mensuales que varían entre una máxima
promedio de 10,0°C y una media mínima de -1.0°C
(Cavieres & Arroyo. 1999). A 3. 150 m la temperatu-
ra media anual es de alrededor de 3°C. con tempera-
turas medias mensuales que varían entre una máxima
promedio de 7.0°C y una media mínima de -2.5°C
(Cavieres & Arroyo, 1999). En relación a las precipi-
taciones, éstas ocurren principalmente en fomia de nie-
ve durante el invierno, con estimaciones de precipitacio-
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nes totales que fluctúan entre los 7 1 5 mni al año para las
zonas de baja cordillera, hasta 9 1 3 mm anuales en las
zonas más altas de la cordillera (Santibáñez & Uribe,
1990). Aunque las precipitaciones se concenti-an princi-
palmente en los meses de invierno, en las zonas de ma-
yor altitud suelen ocurrir tormentas de verano, con gra-
nizo y rayos (Rozzi et al., 1989).

A paitir de los 2. 1 00 m. que coiresponde al lími-
te inferior de la vegetación andina ( AiToy o er a/. , 1 98 1),
cada 100 m de altitud se realizaron 18 transectos de in-
tercepto de punto de 50 m de largo cada uno. Los
transectos se realizaron en laderas de exposición S-SW,
ubicándose en forma peipendiculai" a la pendiente y se-
parados uno de otro en foima aleatoria. El muestreo de
vegetación se realizó hasta los 3.700 m que con-esponde
al límite superior de vegetación (An"oyo et al.. 1981).
En cada transecto se registraron las especies presentes
cada 50 cm. Si bien con el método de los transectos no
se colectan todas las especies presentes a una determina-
da altin.id, éstos sólo dejan fuera las especies raras y/o
con una distribución muy local dentro de una ladera, lo
cual no influina mayormente en la determinación de los
síndromes de dispersión más comunes.

Para determinar el síndrome de dispersión de
cada una de las especies encontradas en cada uno de
los niveles altitudinales, se realizó una búsqueda bi-
bliográfica de las monografías disponibles, con lo cual
se caracterizaron morfológicamente frutos y semillas.
De acuerdo a ello cada especie fue clasificada en una
de las categon'as propuestas por Van der Pijl (1982) y
que se detallan a continuación:

Aittocoría: Dispersión por la misma planta, gracias a
la expulsión activa de las semillas.

Anemocoría:  Dispersión  por  viento,  donde  los
propágulos presentan adaptaciones morfológicas es-
pecíficas (sacos de aire, plumas, alas, etc.).

Barocoría: Dispersión por gravedad. Aquí se inclu-
yen aquellos propágulos en donde la literatura descri-
be que son dispersados por la fuerza de gravedad,
como el caso de los frutos de gran tamaño y peso.

Zoocoría:  Dispersión  a  través  de  animales  por
epizoocoría mediante adhesión al cuerpo del animal
gracias a estructuras especiales en los propágulos (por
ej. ganchos) o por endozoocoría mediante dispersión
interna por el consumo del propágulo por parte del
animal (principalmente vertebrados).

Sin síndrome: La semilla no presenta especialización
morfológica asociada particularmente con la disper-
sión. Dentro de esta última categon'a se incluyen to-
das aquellas especies que no presentan algún rasgo
morfológico como para ser clasificadas dentro de al-
guna de las primeras categon'as, aún sabiendo que,
por ejemplo, las semillas pequeñas puedan ser disper-
sadas por viento. Sin embargo, características como
el tamaño de la semilla se asocian principalmente con
otros aspectos de la historia de vida, que no necesa-
riamente pueden ser vistos específicamente como una
adaptación a la dispersión (Willson et al, 1990).

Para determinar la existencia de tendencias
altitudinales se realizaron análisis de regresión lineal
para cada síndrome por separado, considerando sólo
las altitudes en las cuales el síndrome analizado esta-
ba presente. Los análisis se realizai'on con el software
estadístico SYSTAT 6.0.

RESULTADOS

Se registraron un total de 103 especies enti'e
los 2.100 y 3.700 m de altiaid, agrupadas en 68 géne-
ros correspondientes a 35 familias (Apéndice). Las
familias más representadas son Asteraceae (22 espe-
cies), Fabaceae (10 especies), Poaceae (10 especies)
y Apiaceae (6 especies).

La  autocoría  y  la  barocoría  fueron  los
síndromes con menor representación denti"o de todo el
espectro analizado (Fig. 1 ). La autocoría fluctuó entre
0% a varias altitudes (e.g„ 2. 100, 2.200, 3.600), a un
máximo de 22,2% a 2.500 m, presentando una tenden-
cia altamente significativa (Tabla I) a aumentar con la
altitud (Fig. 1 ). La barocoría no registi'ó ninguna ten- -
dencia significativa con la altitud (Tabla I), presentán-
dose un máximo de 8,7% a 2.700 m para luego dismi-
nuir a 0% a partir de los 3 . 1 00 m (Fig. 1 ). La anemocoría
fue el síndrome con mayor representación en todos los
niveles altitudinales (Fig. 1 ), fluctuando entre un 33%
a 3.500 m a un máximo de 100% a 3.700 m. Sin em-
bargo, no se encontró ninguna tendencia significativa
con la altitud (Tabla I). Por su parte, la zoocoría dismi-
nuyó significativamente con la altitud (Tabla I), con
valores que fluctuaron enú^e un máximo de 1 7,6% a 2. 1 00
m a un mínimo de 0% a partir de los 3.400 m de altitud.
Las especies sin síndrome fueron el segundo tipo más re-
presentado en todos los niveles altitudinales (Fig. 1), fluc-
tuando un 0% a 3.600 m a un 44% a 3.400 m. No se obser-
vó ninguna tendencia significativa con la altitud (Tabla I).
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Tabla I. Relación a través de regresión lineal de los síndromes de dispersión de semillas con la altitud. {*) Indica
diferencia significativa (p < 0,05). n = N° altitudes en que el síndrome está presente.

Table i. Linear regressions of seed dispersa! syndromes with elevation. (*) Indícate significant differences (p < 0.05).
n = N° elevations in wich the syndrome is present.
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Figura 1. Variación altitudinal de diferentes síndromes de dispersión de semillas en la vegetación andina de la cuenca del
n'o Molina, Andes de Chile central (33° S).

FiuuRE I. Altitudinal variation of seed dispersal syndromes in the alpine vegetation of rio Molina basin. central Chile
(33° S).
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DISCUSIÓN

Los resultados demuestran un aumento signifi-
cativo en síndromes abióticos de dispersión de semi-
llas a medida que se avanza en altura, mientras que la
disminución de los mecanismos bióticos concuerda con
lo esperado si consideramos que la rigurosidad climática
hacia mayores altitudes determina una menor diversi-
dad de vertebrados que pudieran actuar como agentes
de dispersión (Frantzen & Bouman, 1989).

El aumento de la autocoría con la altitud puede
deberse en paite a los valores de importancia que pre-
senta este síndrome entre los 3.200 a 3.500 m gracias a
la presencia en estas altitudes de especies del género
Oxalis y Viola, conocidos por su capacidad autocora
(Ridley, 1930). Un resultado similar fue documentado
por Willson et  al.  (1990),  quienes estudiando los
síndi"omes de dispersión en una serie de comunidades
templadas encontraron que en praderas de altura la dis-
persión balística (autocoría) aumentaba con la altitud.
El aumento significativo de este síndrome con la alti-
tud sugiere una mayor independencia de las plantas de
mayores alturas a cualquier tipo de agentes de disper-
sión. A pesar que la barocoría presenta bajos valores en
los niveles altitudinales inferiores, existe una tendencia
significativa a la disminución con la altura. Esto se debe
a que las especies catalogadas con este síndrome (e.g.
Anarthrophyllum cumíngii, ver Apéndice) sólo se dis-
tribuyen en altitudes inferiores a los 3.000 m. Sin em-
bargo, la importancia de este síndrome en mayores
altitudes podría estar subestimada si consideramos los
ejemplos  de  Laretia  acaiilis  y  Anarthrophyllum
gayamim, para los cuales se ha observado que sus se-
millas se encuentran sobre el mismo cojín, las cuales
podrían caer hacia los bordes del cojín llevadas princi-
palmente por agentes gravitatorios.

Al considerar que en altitudes superiores a
los 3.000 m los vientos son muy fuertes (Bliss. 1985).
se esperaba un aumento significativo de la anemocoría
con la altitud. Aunque a 3.700 m el 100% de las espe-
cies se asocia a anemocoría, este porcentaje corre-;-
ponde a la presencia de una sola especie, Broimis
setifolius. Sin embargo, a pesar de ser el síndrome
más importante no se encuentra una relación signifi-
cativa con la altura, sugiriendo que tal vez éste no
resulte ser la mejor estrategia para la dispersión de las
semillas en ambientes alpinos. En efecto, si conside-
ramos los fuertes vientos en las zonas de alta monta-
ña es posible que las semillas sean transportadas a
sitios no aptos para una genninación y establecimien-

to exitosos. Es posible entonces que síndromes como
autocoría, que muestran máximos entre los 3.400 y
los 3.500 m justo donde la anemocoría disminuye (o
barocoría, que podría estar subestimado en este análi-
sis), se presenten como una mejor alternativa pai'a la
dispersión de semillas.

Frantzen & Bouman ( 1989) en un espidió simi-
lar de variación altitudinal de tos síndromes de disper-
sión incluyen dentro de la categoría de anemocoría una
sub categoría denominada "wind-dispersed without
adaptations" (wwa), que con'esponde a semillas cuyo
vector de dispersión efectivamente es el viento, pero
que no presenta adaptaciones particulares para ello.
Dentro de los géneros comunes en esta categoría po-
dríamos nombrar a Azorella. Cerastium, Jitncus y
Sisyrinchiitm, los cuales hemos preferido mantener
dentro de la categoría "sin síndrome" ya que en este
estudio no estamos evaluando el vector efectivo de dis-
persión y tampoco se tienen datos sobre el vector de
dispersión en cada uno de los casos mencionados.

La categoría "sin síndrome" resultó ser,
sorprendentemente, la segunda más relevante. Esto
sugiere que una parte importante de los propágulos
de las especies de zonas alpinas no presentan adapta-
ciones morfológicas obvias que permitan asociai' un
síndrome característico de dispersión. Willson et al.
(1990) también encontró que en praderas alpinas, la
mayoría de las especies no presentan adaptaciones
obvias a algún agente de dispersión. En fomia simi-
lar. Savile ( 1 972) comenta que en las tundras árticas
la mayoría de los propágulos de las especies carecen
de un síndrome de dispersión obvio. Esto sugiere que
la dispersión a larga distancia no sería una estrategia
ventajosa en este dpo de ambientes. Marchand &
Roach (1980) han documentado que la dispersión de
semillas en especies alpinas es muy limitada, con dis-
tancias de dispersión menores de 1 m. Los ambientes
alpinos son habitat espacialmente muy heterogéneos
(Billings, 1974) y los sitios para efectuar un recluta-
iniento seguro están asociados a perturbaciones de
pequeña escala (Chambers et al, 1990: Chambers,
1993) o a la presencia de individuos adultos que
ejercen un efecto nodriza (Billings, 1974; Cavieres
et al, 1998). En ambos casos la dispersión a larga
distancia sería menos efectiva. Las perturbaciones
de pequeña escala son temporal y espacialmente muy
impredecibles  (Fox,  1981;  McGraw  &  Vavrek,
1989), de modo que una dispersión a larga distan-
cia no asegura la llegada a un sitio adecuado para el
reclutamiento. A su vez, la dispersión a larga dis-
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tancia alejaría las semillas de un eventual efecto
nodriza ejercido por la planta madre. Una alternati-
va sería lá dispersión temporal de las semillas, a
través de mecanismos de latencia que permitan es-
perar la ocurrencia de perturbaciones de pequeña
escala que favorecen el reclutamiento (Onipchenko
et ai. 1998: Cavieres. 1999) o bien distribuir tem-
poralmente la germinación disminuyendo las pro-
babilidades de competencia entre hermanos (Ellner.
1985a, 1985b: 1987a. 1987b).

La evolución de la flora andina ha estado ínti-
mamente ligada a los complejos eventos geológicos
y climáticos, tales como el levantamiento andino y
los períodos glaciales, que en los Andes del centro
y sur de Chile han ocurrido repetidamente durante
el  cuaternario  (Clapperton,  1994).  En  el  líltimo
máximo glacial ( 1 8.000 años A. R), la línea de nie-
ves habría descendido 800- 1 .000 m aproximada-
mente  (Clapperton,  1994),  con  lo  que  se  podría
suponer  que  con  un  avance  de  los  hielos  hasta
aproximadamente  los  3.000-2.800  m  durante  el
último máximo glacial,  los  pisos altitudinales  de
vegetación hayan descendido a altitudes inferio-
res. En estas condiciones, las bajas altitudes podrían
ser  la  fuente  de  especies  para  la  recolonización
postglacial  de la  vegetación.  Esta  recolonización
debiera estar asociada a ciertos mecanismos de
dispersión de semillas que le permitiera a las plan-
tas realizar este avance. Con ello podría esperarse
que en aquellos niveles altitudinales en que el pro-
ceso de recolonización es más reciente (mayores
alturas)  el  valor de importancia de la dispersión
biótica de semillas sea mínimo, ya que por razo-
nes climáticas, escasez de alimento y refugio, los
agentes de dispersión biótica, principalmente los
vertebrados, disminuirían con la altura. Los patro-
nes descritos en este estudio sugieren que la llega-
da  de  propágulos  a  los  pisos  vegetacionales  de
mayor  altitud  habría  sido  a  través  de  vectores
abióticos, lo que habría permitido la recolonización
de estos pisos a partir de elementos refugiados a
menor altitud.
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Apéndice: Listado de especies y su síndrome de dispersión de semillas asociado en plantas encontradas en un transecto
altitudinal entre los 2.100 a 3.700 m en la cuenca del río Molina. Chile central (33° S). A: Autocoría; B: Barocoría; W:
Anemocoría; Z: Zoocoría; SS: Sin síndrome.

FAMILIA ESPECIE síndrome
Amaryllidaceae

Apiaceae

Asclepiadaceae
Asteraceae

Berberidaceae
Brassicacéae

Calyceraceae

Caryophyllaceae

Chenopodiaceae
Convolvulaceae
Ephedraceae
Euphorbiaceae
Fabaceae

Álstroemeria pallida Graham
Rhodophiala phycelloides (Herb.) Hunz.
Azorella madrepórica Clos
Azorella moiwinha Clos
Bowlesia Iropaeolifolia Gilí, et Hook.
Laretia acaulis (Cav.) Gilí, et Hook.
Pozoa coriácea Lag.
Sanícula graveolens Poepp. e.x DC.
Cynanchum miicronariiiii (Dcne.) Reiche
Calopappus acerosas Meyen
Chaetanthera eiiphrasiodes (DC.) Meigen
Cluwlanthera pusilla (D. Don.) Hook. et Am.
Chuqidraga oppositifolia D. Don
Erige ron andícola DC.
Erigeron leptopetalus Phil.
Haplopappus anthyloides Meyen et Walp.
Haplopappus schwnannii (O.K.) Br. et Clark
Hypochaeris tenuifolia (Hook et Am.) Griseb.
Leucheria congesta D. Don
Mulisia sinualü Cav,
Nardophyllum lunatum (Meyen) Cabrera
Nassaiivia acideata (Less) Poepp. et Endl.
Nassaiivia lagascae (D. Don) Meigen
Nassauvia pyramidalis Meyen
Perezia cartiuimoides (D. Don) Hook. et Arn.
Senecio bustillasianus J. Reniy
Senecio eruciformis J. Remy
Senecio francisci Phil.
Senecio looseri Cabrera
Senecio pentaphylliis J. Remy
Taraxaciim ojficinide Weber ex F.H. Wigg.
Berberís empetrifolia Lani.
Menonvillea Iwokeri Rollins
Thlaspi nuigellaniciim Comm. ex Poir.
Ncisianllnts caespilosus (Phil.) Reiche
Nastanthus spathulatus (Phil.) Miers.
Arenaria rividaris Phil.
Cerastium arvense L.
Chenopodium sp.
Convolviilus an'ensis L.
Ephedra chilensis K. Presl.
Euphorbia collina Phil.
Adesmia capitellata (Clos) Hauínan
Adesmia exilis Clos
Adesmia montana Phil.
Adesmia mucronata Hook. et Arn.
Adesmia sp.
Anarthrophylhim cumingii (Hook. et Arn.) F. Phil.
AnarthrophyUíii» gayanum (A. Gray) Jacks.
Astragahis curvicaulis (Clos) Reiche
Latlivrus subimdinus Phil.
Vicia sp.

A
B
SS
SS
z
SS
SS
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
z
w
SS
w
w
w
SS
w
SS
w
SS
SS
SS
SS
SS
SS
B
SS
SS
SS
SS
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Hydrophyllaceae
Iridaceae

Juncaceae

Labiatae
Liliaceae

Loasaceae
Malvaceae
Onagraceae
Oxalidaceae

Plantaginaceae

Poaceae

Polemoniaceae

Polygalaceae
Polygonaceae
Portulacaceae

Ranunculaceae

Rhamnaceae
Rosaceae

Rubiaceae
Santalaceae

Scropliulariaceae

Violaceae

Phacelia secunda J.F. Gmel.
Olsynium jimceum (E. Mey ex K. Presl.) Goldblatt
Olsynium philippii (Klatt.) Goldblatt
Solenomehis segethü (Phil.) Kuntze
Juncus sp.
Lúzala racemosa Desv.
Stachys albicaulis Lindl.
Nothoscordum andinum (Poepp.) Fuentes
Trístagma bivalve (Lindl.) Traub
Loasa caespitosa Phil.
Nototriche compacta (A.Gray) A.W. Hill
Ciiyo/yhytniíi luiiuile A. Juss.
Oxalis compacta Gillies et Hook
Oxalis squamata Zuce.
Plantago barbata G. Forster
Plantago uniglumis Wallr. ex Walp.
Bromas catharticas Vahl.
Bromas setifolius J. Presl.
Festaca magellanica Lam.
Hordeum comosam J. Presl.
Phleum alpinum L.
Poa holciformis J. Presl.
Poa sp.
Rytidosperma virescens (E. Desv.) Nicora
Stipa ciysophylla E. Desv.
Stipa pogonathera E. Desv.
CoUomia biflora (Ruiz et Pavón) Brand
Microsteris gracilis (Hook) Greene.
Polygala gnidioides Willd.
Polygonam aviculare L.
Calandrinia andícola Gillies ex Hook. et Arn.
Calandrinia caespitosa Gilí, ex Arn.
Calandrinia cistiflora Gilí, ex Arn.
Montiopsis potentilloides (Barneoud) D.I. Ford
Montiopsis sericea (Hook. et Arn.) D.I. Ford
Montiopsis umbellata (Phil.) D.I. Ford
Barneoudia chilensis Gay
Barneoudia major Phil.
Discaria nana (Clos) V. et H. ex Weberb
Acaena alpina Poepp. ex Walp.
Acaena pinnatifida Ruiz et Pavón
Acaena splendens Hook. et Arn. -
Galianí eriocarpum Bartl. ex DC.
Quinchamalium chilense Mol.
Quinchamalium pan'iflorain Phil.
Calceolaria biflora Lam.
Calceolaria purpurea Graham
Melosperma andícola Benth.
Viola atropurpúrea Leyb.
Viola philippii Leyb.

SS
SS
SS
SS
SS
B
SS
B
SS
SS
SS
SS
A
A
SS
SS
W
W
W
W
w
w
w
w
w
w
z
z
SS
w
SS
SS
SS
SS
SS
SS
w
w
A
z
z
z
z
w
w
SS
SS
SS
A
A
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