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RESUMEN 

La isla Robinson Crusoe, per tenec iente a la principa l reserva de la biosfe ra de Chile. presenta un g iro grado de de terioro de 
sus recursos naturales debido a la inadecuada intervención antrópi ca sobre un sis tema natural extremadamente f rág il. La 
riqueza bo tánica de la isla es tá seriamente afec tada por la pérdida de espe cies endémicas . la dismin ución de la cobe rtura 
vegeta l. la introducción de especies vegetales exógenas que se han transformado en fitoplagas, y por la degra dación de los 
suelos. El p resente trabaj o es una contribuci ón al estudio de las caruc tertsticas de los f actores ambi entales que determinan 
la dis trib ución de la vegeta ción. Metodoló gicamente se utilizó un Sis tema de Inf ormación Geográfica (SIG) pa ra la genera 
ción y manejo de inf ormación. 

ABSTRA CT 

Robinson Crusoe island has been declared "reserve of the biosphere ". Nowadays, however, its natural reso urces are 
suffe ring a hig degr ee of deterioration, due to inadequate antrop ic interv ention over the extremeley fragile ecosystem. 
Vegeta l species ' richness ;.1 serious ly affected by the lost of endem ic speci es. de crease of vegetation cover, introducti on of 
exo tic vege tal species -many of them transf ormed in phytoplagues-, and soil erosi onoThis pap el' attempts to contribute, [rom 
a geographical viewpo int, ro the study of environmental fa ctors determining contrib ute, [ro m a geographi cal viewpoint , 10 

the s tudy of en vironmental [actors det ermining vegetal distrihution in Robinson Crusoe island. Research meth odology is 
based on the use of a Geog raphical Info rmat íon Sys tem (GIS). [o r infor mation sour ce and man agement, 

INTRODUCCION	 introducció n de especies vegetales exóticas, la 
tala y el ramoneo de la vege tació n nativa y la 

El archipiélago de Juan Fernández constitu ye seve ra erosión de los suelos se constituye n en los 
uno de los lug ares de mayor interés científico de principales problemas que enfrenta el sis tema na
Ch ile. especialmente botánico. Las características tural de Robin son Crusoe. 
singulares de los recur sos biológicos y las parti El con ocimiento acabado de las características 
cularidades de los recursos abióticos han sido los corológicas y fitoce nológ icas es la prin cip al he
antecedentes considera dos para declarar al com rramie nta con que se pueden enfrentar las dificul
plejo insular Parq ue Nac ion al (1935) y Reserva tades eco lógicas de la vege tació n nati va del área 
de la Biosfera (1977 ) por la UNESCO. Robin son de es tudio. En este sentido , el presente trabajo es 
Crusoe (33°37'S y 78°53' W) es la únic a isla del una contribución geográfica, donde se enfatiza en 
archip iélago habitada permanentemente, lo que se el conocimiento de la distribución espacial de las 
ha tradu cido en gra ndes transformaciones ecol ó formaciones vegetales nativ as y exóticas, en fun
gicas en un medio am biente intrínsecamente frá ción de los dife rentes factores ambientales que 
gil. influyen en las fitoce nos is isleñas , es pec ialmente 

La investigación científica, part icularmente en el aporte hídrico de las lluvias y nubes ra 
botánica, en la isla se ha desarrollado desde co santes. 
mienzos del siglo XIX con los apor tes de María 
Graham (1822) , Claud io Gay (1823), Carlos 1. 
Bertero ( 1830-3 1), Rodul fo A. Phjl ipp i (1856-76) METODO DE ESTUDIO 
y Feder ico Joh ow (1892-93). En el presente sig lo, 

  las contribuciones más destacad as corresponden a Para la determinac ión de l grado de influencia 
  las de Carl Skottsberg (l910-1 963), Gunkel de los di stintos factores amb ientales so bre las 
(1951-69), Carl os Muñoz (1965 ) y Sanders y fitocenosis de la isla Robinson Crusoe se ident ifi

Stuessy (1980-87) .                                                        caron las principales car acterísticas de los ele
  A pesar de la importancia científica que posee mentos y parámetros morfológicos y pedológicos 
la  isla, los problemas de deterioro ambiental son medi ante un leva ntamiento geo mor fológ ico real i

graves tanto en intensidad co mo en magnitud. La	 zado en enero de 1995 co n apoyo de fotointerpre 
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tación, análisis de cartas topográficas y temáticas. 
La información analizada fue ingresada a un Sis
tema de Información Geográfica (SIG) PC Arcl 
Info 3.4D. El aspecto climático se estudió a tra
vés de la medición en terreno de las lluvias con 
pluviómetros localizados, según los factores geo
gráficos condicionantes en cuatro sectores de la 
isla. A través de un modelo cuantitativo de pro
porción e interpolación realizado en el SIG, se 
generó un plano de información de distribución 
de las precipitaciones . El aporte de la niebla fue 
medido mediante la localización de neblinórne
tros en cuatro lugares de la isla . En el aspecto 
térmico se consideraron los datos entregados por 
la estación meteorológica de Robinson Crusoe y, 
utilizando la regla del gradiente vertical mediano, 
se construyó una carta de isotermas en el SIG . 

Las coberturas digitales temáticas de los dife
rentes aspectos ambientales que incluyeron, ade
más, la localización de las formaciones vegetales, 
la cobertura vegetacional, el estado de la vegeta
ción, la naturalidad de la vegetación y la distribu
ción de las especies vegetales , fueron analizadas 
mediante la superposición de los planos de infor
mación y el manejo de las bases de datos. La 
confección y análisis de perfiles fisiográficos me
diante el SIG permitieron conocer las característi
cas geoambientales y ecológicas de la distribu
ción de la vegetación. Por otra parte, la revisión y 
análisis bibliográfico entregaron los antecedentes 
básicos sobre los aspectos corológicos, fisionó
micos y fitocenológicos que apoyaron la investi
gación y permitió la comprobación de los resulta
dos obtenidos. 

ANTECEDENTES 

Antecedentes corológicos 

Una de las características más destacables de 
la vegetación fernandeziana es el elevado ende
mismo, ya que el 60% de las especies del archi
piélago son endémicas y el 73% de ellas se en
cuentran en Robinson Crusoe; el 20% de los 
géneros del archipiélago son endémicos y dos fa
milias endémicas monotípicas (SERNATURI 
UCV, 1990) . El elevado endemismo tendría su 
explicación en el prolongado y efectivo aisla
miento durante el cual especies y géneros han 
evolucionado herméticamente, produciéndose la 
diferenciación progresiva de los taxones debido a 
la interrupción de las relaciones con la flora de 
las regiones vecinas. Según la opinión de Skotts
berg, fundamentada en una hipótesis de Brüg
gen, el archipiélago habría formado parte de una 
unidad geomorfológica mayor ("Tierra de Juan 
Fernández") unida al continente sudamericano 

desde donde la flora eocénica neotropical de Chi
le se habría propagado (Skottsberg, c., 1953b; 
Brüggen, J., 1950). Como ha sido refutada la hi
pótesis de Brüggen (Fuenzalida, H., 1965), la teo
ría más aceptada sobre el origen de la flora 
fernandeziana se sustenta en la capacidad de pro
pagación botánica transoceánica y la evolución 
tras una barrera de aislamiento geográfico de la 
flora. 

La capacidad de propagación de la flora al 
momento de la colonización, probablemente en el 
Plioceno, debió ser bastante elevada. Actual
mente son pocas las especies isleñas que poseen 
una capacidad de propagación amplia; 13 espe
cies por anemocoría y unas 40 por zoocoría 
(Hoffmann, A. y C. Marticorena, 1987). Los 
cambios paleoclimáticos durante el Cuaternario y 
la transmutación evolutiva de la flora de las re
giones fitogeográficas próximas habría impedido 
nuevas e importantes difusiones de flora hacia el 
archipiélago. El potencial evolutivo de las espe
cies y géneros endémicos no se deben, sin embar
go, a mutaciones ni hibridaciones, sino, más bien, 
al aislamiento geográfico y divergencia ecológica 
(Sanders, R. W., et al. , 1983 y 1986; cit . por 
Hoffmann, A. y C. Marticorena, 1987) que se 
manifiesta en los tipos vegetales relictos. 

Las relaciones fitogeográficas de la flora del 
archipiélago son variadas y con áreas tan alejadas 
como Hawaii, Nueva Zelanda, Bolivia, México, 
Sudáfrica y Chile central y austral, es decir con 
flora antártico-australiana, neotropical, africana y 
asiático-pacífica. Considerando las relaciones 
fitogeográfica de las especies nativas y endémi
cas, Hoffmann y Marticorena (1987) distinguen 
seis grupos: 

1.	 Elemento andino-chileno, 69 especies; 
2. Elemento subantártico-magallánico, 15 especies; 
3. Elemento neotropical, 16 especies; 
4. Elemento pacífico, 26 especies; 
5. Elemento atlántico-sudafricano, 6 especies, y 
6. Elemento	 fernandeziano, 12 especies, sin pa

rentesco conocido. 

La amplitud ecológica de las especies nativas, 
y especialmente endémicas, se manifiesta en el 
potencial evolutivo desde la instalación de la flo
ra en las islas a fines del Terciario. Las acomo
daciones ecológicas durante los cambios cli
máticos del Cuaternario que han producido 
transformaciones en la arquitectura vegetal y 
otras modificaciones que se observan en las va
riedades de especies nativas no endémicas se ven 
seriamente intervenidas con el acelerado proceso 
de deterioro ambiental producto de la acción 
antrópica. La disminución areal de la vegetación 
refleja el desequilibrio ecológico de la flora na
tiva . 
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Antecedentes fisionómicos y fitocenológicos 

Considerand o los anteced entes vege tacionales 
apo rtados por S kottsberg (1953a), Mu ñoz (1969), 
Mann ( 198 1) e lREN-COFO ( 1982) y el trab aj o 
de terren o (1995) podem os clasificar las form a
c iones vegetales de la isla Robinson Crusoe, se 
gún su distribución altitudinal, los componentes 
dominantes y su estratificación en Mapa 1: 

l.	 Bosque perennifolio suba ntár tico co n es trato 
arbóreo inferior. 

2.	 Bosque perennifolio subantártico co n estrato 
arbóreo supe rior. 

3. Ma torral pere nnifolio de altura . 

4.	 Matorral perennifolio litoral. 

5. Pastizal neotropical. 
6. Pastizal introducido. 
7.	 Matorr al es pinoso. 
8. Matorral esclerófi lo. 

9. Bosque mixto exó tico . 

Dado que la morfolo gía vege ta l se puede inter
pretar como ada ptaciones a las co ndiciones am
bientales en que se desarroll an las especies vege
tales, és tas se pueden clasificar de ac uerdo a los 
tipos biológicos o formas de vida. Según Skotts
berg (1953a), pred ominan en la is la los tipos 
arb óreos y arb ustivos (fanerófi tos) sobre las fo r
mas anuales (crip tófitos y terófitos) herbáceas y 
sub arbust ivas. La distribución de los tipos bioló
gicos de la isla es carac terís tica de los cl imas 
templ ado-cál idos co n gran hum ed ad atmosférica. 

El grado de cobertura vegetal (Mapa 2), que 
depende directamente de la domin ancia o abun
dancia de espec ies, presenta una clara dis tribu
ción espa cia l en la isla: en las altitudes med ias y 
medi o-alt as, la co bertura es cerrada a abu ndante 
(más de l 75% del suelo recubierto), mient ras que 
en los pisos med io-bajo e infer ior la co bertura es 
abierta (me nos de l 50 % del suelo cubie rto) a rala 
(Br ignarde llo ,  L., 1995). Escapan a es ta tenden
cia cuatro si tuac iones: 

a) Existe una co bertura moderada (entre 50 y 
75 %) en las altas cumbres y áreas de fuerte 
pendiente ; 

b) Existe una co bertura abunda nte (60 a 75%) e n 
las partes medi o-bajas (lOO a 180 m.s.n.m.) en 
Bah ía Cumberl and, debido a la presencia del 
bosqu e mi xto introducido; 

e) Exi ste una co bertura rala (I a 25%) en los 
acan tilados costeros, inclusive sobre los 150 m 
de altitud, y 

d) Ex isten sec tores despr ovist os de vegetación en 
las áreas de mayor deg radación. 

El clímax vege tacio na l ha ido reducie ndo su 
exp resió n area l en la isla, deb ido a los factores de 
deg radac ión ambiental anteriormente men ciona
dos . Según Skottsb erg (1956) , la vegetaci ón 
boscosa cubría gran parte de la isla llegando in
clusi ve a las áreas co ster as. Es poco probable, sin 
embargo , que el sector su rocc idental de la isla 
haya te nido vegetación de pluvi selva, debido, bá
sicamente, a la menor altitud, fuera de la influen 
cia de las llu via s y nebl inas orográfic as. Con 
todo , el retroc eso de la cubier ta vege tal se ha in
tensificado en las últ imas décadas, llegand o a re
ducir la vege tació n más fro ndosa a los lugares de 
menor acceso y de menor intervención antrópica. 
Es así co mo la vegetación present a una estrati
ficación altitudinal respecto al estado de vitalidad 
del fo llaje , casi concordante con la distribución 
de la cobertura vegetal (Ma pa 3). En los pis os 
med io y bajo, la vitalidad del follaje es modera
damen te alterada a deteriorada, mientras que en 
el piso super ior la vitalidad es a lta. Ello se debe 
ría a la acción hum ana so bre el sis tema natural 
extremadame nte sensibl e y por las co ndiciones 
natu rales que impiden la recup eración natural del 
clímax. 

LOS FACTORES AMBIENTALES Y SU 
INFLUENCIA EN LA FITOCENOSIS 

Morfología 

La topografía, como fact or modi ficador de los 
el em ent os am bie nta le s qu e con dicio na n la 
fitoc enosis , de termina la locali zación de ciertas 
comunidades o el desarrollo biológico de ciertas 
esp ecies . 

La isla present a dos grandes unidades morfo
lógicas que se d isponen perp end icul armente en 
forma de ejes relativament e simétricos . El pr ime
ro, o principal" (de di rección WWN-ESE), 
tiene un re lieve accidentad o y de gran altitud 
(altitud máxima 915 m en el cerro El Yunque), 
mient ras que el segundo o "eje sec unda rio", de 
menor dimensión areal (de dire cción NE-SW), 
presenta un relieve planiforme de escasa pendien
te y de menor alt itud. Esta co ndición de termi na 
dos unidades climáticas dist intas: una lluviosa 
húmeda y otra serni árida y ventosa , respec tiva 
mente. Las formacio nes arbustivas y boscosas es
tán ause ntes en la unidad morfológica "sec unda
ria", donde so lame nte se distribuyen pas tizales 
principalment e gra minosos. 

La presencia de profundos talw egs, filos agu
dos, escarp adas laderas y acantil ados e n la unidad 
mor fológica "principa l" perm ite la exis tencia de 
vege tación de gra n vitali da d, mayor ra ngo de 
estratificación aérea y fitodi versidad , lo que per
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mite la form ación de cob erturas cerradas de vege
tación nativa (p . ej., sectores de El Yunque , Cor
dón Chifladores y La Piña). 

Por otra parte, la orientaci ón de las lade ras 
juega un rol importante en la distribución de al
gunas comunidades o en la form a de distribución 
de ellas (cobertura, vitalidad), ya que condiciona 
la insolación, la temperatura relativa, la plu vio
sidad y la exposición al viento. En general , las 
lad eras de exposición norte y noroeste (solana) 
presentan una men or cob ertura veget al y una ma
yor degradación de los suelos deb ido a los proce
sos erosivos (Brignardell o, L., 1995). Las laderas 
de exposición sureste y este presentan la mayor 
cobertura vegetal y las formaciones vegetacio
nales con mejor est ado de conservación. 

La altitud cond icion a fuertemente el paisaje 
geográfico. Se distinguen tres pisos morfológi
cos: uno superior, sobre los 500 m.s .n.m., donde 
la mayor humedad y la inaccesibilidad favorecen 
la localización del bosque clímax fernandeziano ; 
un piso medio entre los 250 y 500 m de altitud, 
donde cohabitan especies nativas y exóticas; y un 
piso infer ior bajo los 250 m, en que se present a el 
may or deterioro ambiental. 

Las fuerte s pendi entes en gran parte de la isla 
acentúan la velocidad del drenaje tant o sup erfi
cial como subsuperficial, acelerando el proceso 
de pérdida de agu a en forma directa como indi 
recta a trav és del reprimiento de la recarga de 
agua al suel o por infiltración. En este contexto, 
las lluvias en lad eras muy inclinadas eje rcen un 
lavado del suelo a través del arrastre de las partí
culas del hor izonte superfici al impidiendo un 
mayor desarrollo pedogenético del perfil (Br ig
nardello, L. , 1995). Los distintos grad os de las 
pendi entes se distribuyen en pisos alt itudin ales, 
donde las partes baj as de la isla presentan pen
dientes débilmente inclinadas, las partes altas 
pendientes fuertemente inclinadas y el piso me
dio pendientes moderadamente incl inada s a 
clin adas. Se debe destacar que las long itudes de 
declive son pequeñas debido a la gran cantidad 
de rupturas de pendiente en las laderas. En alt itu
des superiores a los 600 m las laderas se torn an 
extremadamente abruptas , constituyendo verd a
deras murall ones donde se expone la litología de 
aglomerados volcánicos estratificados alternad a
mente con basaltos. La misma morfología presen
ta gran parte del lit oral con formas acant iladas. 

Pedología 

Pedológicamente los suelos de la isla están de
sarrollados sobre sustratos de litología volcánica. 
Las pendientes modifican el perfil del su elo , 
co mo se expuso anteriormente, y determinan una 
d istri bución altitudinal de los suel os en orden a la 

evolución pedogenética . Los suelos incipientes se
desarrollan en los pisos morfológicos supe rior y
medi o, de una profundidad moderada inferior a 
los 80 cm, carece n de un horizonte iluvial y gra-
cias al recubrimiento vegetal cerrado presentan 
un epipedón orgá nico fibroso (Cas tro, C. '; L. 
Brignardello, P. Cereceda, 1995). Los suelos vol
cánicos más evolucionad os se encuentran en las 
part es de menor perdiente de los pisos morfoló
gicos inferi or y medio, con un perfil relativamen
te maduro de hasta 150 cm y co n un epiped ón 
úmbri co en las áreas boscosas (Brignardello, L., 
1995). Los suelos aluviales y regosoles deri vados 
de mantos eólicos no presentan un des arrollo cIa
ro del perfil. Sobre es tos suelos no crecen forma
ciones vegetale s leñ osas . 

Un 18% de la superficie de la isla carece de 
suelos o presentan litosol es; en ell os se desarro
llan espe cies herb áceas y algunos helechos. 

Clima 

Dad o a que la isla Robinson Crusoe se en
cuentra en el borde suroriental del anticiclón del 
Pacífi co sur, los vientos predom inantes y fre
cuentes tienen una componente sur en verano y 
oeste en invi erno. Las car acterísticas orográficas 
de la isla alteran la dirección e inten sid ad del 
viento superficial, actuando com o barr era y con
ductor del viento. Al mismo tiempo, el relieve 
condiciona las precip itaciones y la nebl ina . De 
los resultados obtenidos en campañas en terreno 
en los inviernos de 1992 a 1995 se puede resumir 
el comportamiento de las precipitaciones de la 
sig uiente manera: El cordón oro gráfico centra l 
fuerz a las masas de aire húmedas a ascender y 
condensarse hasta precipitar o formar densas ne
blinas, por lo que a mayor altitud existe una ma
yor humedad; de la misma manera, la vert iente de 
exposición oeste presenta mayor humedad que la 
de exposición este (Zunino, H., 1993 ; Cereced a, 
P. el al., 1994; Osses, P., 1995 ). Las áreas de 
menor pluviosidad corre sponden a aqueJIas loca 
lizadas fuera de la influencia de las lluvias oro
gráficas, com o en el sector de Punta Isl a. El in
cr emento de la plu viosidad con la a lt ura se 
produce hasta cierta altitud (entre 550 y 600 m) 
por enc ima de la cual és ta comienza a disminuir 
(Zunino, H ., 1993 ). 

DETERMINACION DE HABITATS 

En términos generales, el balan ce hídrico de 
los eco sistemas es tá controlado por la entrada de 
agua a través de las precipitaciones y la neblina, 
los cambios en el alm acenaje de agua de las 
servas en el suelo , y la sa lida de agua a través del 
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escurrimiento, la evaporación y transpiración ve
getal. Se encuentra condicionado por las caracte
rísticas locales del hábitat y de las comunidades 
bióticas tales como el microclima, la topografía 
del sitio, los caracteres físicos del suelo, la densi
dad del fol1aje y la morfología vegetal. 

Las precipitaciones y la niebla son intercepta
das por la vegetación y se retiene en ella hasta 
que precipite, escurra por la arquitectura vegetal 
o se evapore. Otra parte de las precipitaciones 
caen al suelo y se infiltran a travé s de los poros, 
se evapora o fluye superficial o subsuperficial
mente. El agua almacenada en el subsuelo es ex
traída por la vegetación y transformada o transpi
rada a través de los estomas y cutículas. 

La medición de la entrada y salida de agua al 
sistema ecológico es una tarea difícil y se requie
ren estudios específicos en cada uno de los 
hábitats considerados. A continuación se presen
tan algunos resultados obtenidos en este contexto 
en los ecosistemas de Robinson Crusoe, conside
rando la colección de precipitaciones por la vege
tación (Rp) y la captación de neblina por la vege
tación (Rn), según las determinantes locales. 

Tomando en cuenta las características geoam
bientales analizadas, se han determinado cuatro 
hábitats, según los requerimientos hídricos a ne
cesidad de agua de las comunidades bióticas. Los 
hábitats higrófilos se localizan en el piso morfo
lógico medio, donde las lluvias y las neblinas 
aportan gran cantidad de agua, mientras que el 
escurrimiento se ve reducido por la densidad de 
la masa vegetal y los horizontes superficiales del 
suelo altamente orgánicos (figura 1). Se desarro
lla aquí el bosque clímax fernandeziano com
puesto principalmente por Myrceugenia fernan
deziana, Fagara mayu, Drymis confertifolia, 
Boh emeria exelsa, Berberis corymbosa y 
Coprosma pyrifolium en el estrato arbóreo, mien
tras que en el estrato arbustivo se encuentran, 
dominantemente, la Cuminia fernandeziana , 
Coprosma oliveri, Rhaphiyhamnus venustus, 
Sophora fernandeziana y la Gunnera peltata 
(Skottsberg, c., 1953a y 1953b). El gran aporte 
hídrico se refleja en la gran cantidad de helechos 
de los géneros Dicksonia, Gyropteria, Hystiop
teris y Thyrsopteris junto a los helechos arbóreos 
de las familias Hyme-nophyl1aceae y Bryophyta 
(Muñoz, c., 1974) y algunas briófitas yepífitas. 

Se encuentran dos tipos de hábitats rnes ófilos, 
uno en el piso morfológico superior, donde, pese 
a que el aporte hídrico es alto tanto por la lluvia 
como por la neblina, las características topográ
ficas y pedológicas facilitan una gran salida de 
agua del sistema (Figura 1). Se desarrolla aquí un 
bosque de clímax local asociado a comunidades 
especializadas relacionadas con el bosque clímax, 
pero de menor desarrollo vertical. Se encuentran 

predominando la formación vegetal la Cuminia 
eriantha, la Azara serrara varo fernandeziana y la 
Juania australis o palma de Juan Fernández. Des
tacan especies arbustivas de carácter xerófito 
como la murtilla (Ugni selkirkii) y la Escallonia 
callcottiae. 

Otro hábitat mesófilo se desarrolla en las 
altitudes medias entre los 150 y 300 m.s.n.m. (Fi
gura 1), donde predomina la Myrceugenia [er
nandeziana. El aporte hídrico es moderado mien
tras las pérdidas por escurrimiento son mayores 
que la entrada de agua al sistema. 

Finalmente. el hábitat xerófilo se desarrolla 
bajo los 250 m de altitud y en todo el eje geo
morfológico secundario. Se desarrollan aquí es
pecies graminosas como la Stipa femandeziana, 
Piptochaetium bicolor y la Nasella sp. En este 
hábitat el menor aporte hídrico es superado por 
las pérdidas de agua por evaporación y flujo su
perficial. 

Las especies introducidas se distribuyen, se
gún sus necesidades de agua, en estos dos últimos 
hábitats . Las especies leñosas (Rubus ulmifolius, 
Aristotelia chilensis y Ugni molinae) en el hábitat 
mesófito bajo los 300 m de altitud y las especies 
gramíneas (Avena sp ., Stipa sp., Rumex sp., 
Acaena argentea y Silybum marianum) en el 
hábitat xerófilo. 

CONCLUSIONES 

Las fitocenosis de la isla Robinson Crusoe se 
encuentran fuertemente condicionadas por los 
factores geoambientales que proporcionan al bos
que femandeziano el clímax ecológico en el que 
se desarrolla. El estado de deterioro vegetacional, 
como consecuencia de la acción antrópica, se ma
nifiesta en las áreas de mayor accesibilidad y la 
recuperación del estado original de la vegetación 
nativa se ve reprimido por la pérdida de las con
diciones ambientales óptimas en las áreas de ma
yor degradación. 

La morfología es el factor dominante en la dis
tribución y desarrol1o biológico de las fitocenosis 
isleñas, mediante la altitud, la pendiente y las 
geoformas menores que favorecen el desarrol1o 
pedogenético y concentra la mayor humedad de
bida tanto a las precipitaciones como a las ne
blinas. 

La definición de unidades ambientales a gran 
escala es una primera aproximación a la determi
nación de hábitats en la isla Robinson Crusoe que 
permitan. mediante un nivel de conocimiento 
adecuado, la protección y conservación de los 
ecosistemas del parque nacional. 
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