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A diez años de la erupción 
del Puyehue-Cordón Caulle

Una tarde soleada y fría de junio de 2011, el cielo se puso 
negro y comenzó a caer arena desde el cielo en Bariloche, Villa 
Traful, Villa La Angostura y alrededores. El Complejo Volcánico 
Puyehue-Cordón Caulle, ubicado en Chile, había entrado en 
erupción y las cenizas no tardaron en llegar a la Argentina.

La sorpresa y la incertidumbre dominaron el escenario 
regional. Las comunidades afectadas no habían sido 
advertidas, no se habían activado protocolos de contingencia 
ni había una comunicación oficial clara de cómo actuar ante un 
suceso semejante.

A más de una década del evento, este libro aborda 
y presenta al lector las diversas consecuencias de la 
relación sociedad-naturaleza. El punto de partida es la 
reconceptualización de la noción de desastre natural, que 
manifiesta el distanciamiento entre naturaleza y sociedad y ha 
hecho perder al ser humano el temor ancestral a los fenómenos 
geológicos y meteorológicos, para en cambio considerar las 
condiciones de vulnerabilidad de la región Norpatagónica. 

De este modo, y con el objetivo de que el conocimiento 
acerca de  la multiplicidad de eventos generados por la 
erupción permita mitigar sus efectos negativos, en estas 
investigaciones se recupera la memoria de los habitantes  
y se analizan las estrategias de abordaje enfocadas en las 
actividades económicas, productivas y sociales. Además, se 
presentan pormenorizados estudios sobre el impacto de las 
cenizas sobre los insectos, la biota y los sistemas acuáticos.  
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Capítulo 9 
Efecto de la ceniza volcánica en la supervivencia 
y uso del hábitat en insectos nativos del norte de 
la Patagonia argentina luego de la erupción del 
complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle

Ana Laura Pietrantuono, Mariana Weigandt y Valeria Fernández Arhex

9. 1. Introducción

La ceniza volcánica tiene diferentes mecanismos de acción en la super-
vivencia de los insectos. La abrasión y adsorción de las ceras epicuticula-
res llevan a la desecación y posterior muerte del insecto. Los factores que 
contribuyen a estos mecanismos son la actividad de salivación excesiva, 
la limpieza, la oclusión de los espiráculos y la interrupción de la actividad 
digestiva por acumulación de cenizas en el intestino de los insectos (Wi-
gglesworth, 1944; Wille y Fuentes, 1975; Edwards y Schwertz, 1981; Stadler 
y otros, 2010).

Las cenizas volcánicas pueden llegar a actuar en forma similar a otros 
polvos inorgánicos o polvos inertes. Estos actúan a través de fenómenos fí-
sicos como la abrasión, la adsorción y la desecación (Subramanyam y Roes-
li, 2000). La tierra de diatomeas es uno de los polvos inertes ampliamente 
utilizados como insecticidas, debido a que se compone principalmente 
por dióxido de silicio (SiO2) (Ebeling, 1971; Golob, 1997). La actividad insec-
ticida de los polvos inorgánicos, incluidas las cenizas volcánicas, depende 
del tamaño de las partículas de polvo (por ejemplo, las finas tienden a ser 
más efectivas que las de mayor tamaño), la forma y estructura (por ejem-
plo, amorfas, no circulares, cilíndricas; afectan la cinética de deposición, 
ingreso y traslocación de partículas dentro del cuerpo del organismo), la 
composición química y electrostática de las partículas de polvo (Jia y otros, 
2005; Paull y Lyons, 2008; Stadler y otros, 2010; Buteler y otros, 2011).

Una erupción volcánica afecta también el hábitat de los insectos cam-
biando la calidad y disponibilidad de su fuente alimenticia, su refugio, las 
condiciones del microclima en el que se desarrollan e, incluso, puede alte-
rar la superficie de los lugares de oviposición (Del Moral y Grishin, 1999; 
Ayris y Delmelle, 2012), por lo tanto también pueden modificar la diversi-
dad y abundancia de las poblaciones de insectos de un ambiente al influir 
en el desarrollo, comportamiento y supervivencia de los individuos.
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9. 2. Efecto de la ceniza volcánica en el comportamiento  
de los insectos

Los insectos tienen la capacidad de buscar y elegir los recursos necesarios 
para su desarrollo, supervivencia y reproducción. El comportamiento de 
búsqueda es un movimiento activo mediante el cual los insectos buscan 
recursos, hospedadores o una fuente de alimento en particular, parejas y 
sitios de refugio de oviposición o de incubación (Bell, 1990). La ubicación 
y selección de estos recursos dependen de la integración de tres tipos de 
factores: (i) las características biológicas y las habilidades de un insecto 
incluidos sus patrones locomotores y la percepción de información sen-
sorial; (ii) los factores ambientales externos, que determinan los recursos 
disponibles y los riesgos inherentes a su búsqueda, y (iii) los factores inter-
nos, como la privación o la receptividad sexual, que determinan lo que un 
individuo necesita en un momento determinado (Bell, 1990).

9. 3. Ceniza volcánica cvpcc en bosques y mallines

La erupción del Complejo Volcánico Puyehue-Cordón Caulle (cvpcc) 
liberó mil millones de toneladas de cenizas que cubrieron gran parte de 
las provincias de Neuquén y Río Negro (Gaitán y otros, 2011) generando 
distintos tipos de alteraciones en áreas geográficas extensas y ambientes 
heterogéneos. Las cenizas arrojadas por el cvpcc presentaron una compo-
sición mineralógica de abundante vidrio volcánico y escasos aluminosili-
catos con predominancia de O, Si, Al, Fe, Na y K siendo extremadamente 
abrasiva. En cuanto a sus características físicas se trata de un material 
poroso con buena capacidad de retención de agua. Sus efectos sobre los 
suelos dependerán del tamaño de las partículas, del espesor de la capa de 
cenizas depositada y de la estabilización de ese material (Cremona y otros, 
2011). En el caso de la deposición de ceniza similar a una arena fina (<500 
μm), su incorporación al suelo puede contribuir a mejorar sus propiedades 
físicas, como la permeabilidad y la aireación mejorando la porosidad y la 
retención de agua favoreciendo a la vegetación. Mientras que las cenizas 
de granulometría más fina (<250 μm) podrían generar una reducción en la 
capacidad de infiltración del suelo, aumentando el escurrimiento superfi-
cial (Grosfeld y Puntieri, 2015).

Por otra parte, Nicolás Ferreiro y colaboradores (2020) llevaron ade-
lante un estudio en el que observaron que en los bosques (más cercanos a 
la zona de erupción) afectados por las cenizas los suelos fueron enterra-
dos por una gruesa capa de arena que limitó la revegetación de especies 
herbáceas, mientras que en la estepa y los mallines patagónicos (más 
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alejados de la zona de erupción) los suelos recibieron una fina capa que 
promovió una mayor retención de agua en los sitios más secos. En tal 
sentido se ha documentado el efecto de protección del suelo a la pérdida 
de agua por parte de las cenizas disminuyendo la evaporación y aumen-
tando la infiltración dependiendo del tamaño de grano, porosidad y es-
pesor del depósito (Ayris y Delmelle, 2012; Edwards y otros, 2017). Estos 
cambios observados en el suelo, debido a la deposición de ceniza volcáni-
ca, impactarían en la vegetación que está directamente relacionada con 
la capacidad del suelo para retener y almacenar agua. Esto depende de 
varios factores como la textura del suelo, porosidad, profundidad y canti-
dad de materia orgánica. Esto afectaría el desarrollo de las comunidades 
de insectos herbívoros que habitan la región afectada por el Puyehue-
Cordón Caulle (pcc).

9. 4. Efecto de la ceniza volcánica pcc en insectos 
herbívoros nativos del bosque Andino-Patagónico

Como mencionamos anteriormente, el efecto de la ceniza volcánica en 
los insectos es muy variado. Sin embargo, debido a que estos tipos de 
eventos son muy poco frecuentes, los estudios sobre el efecto de la ceniza 
en los insectos nativos de las zonas aledañas previos a la erupción del pcc 
en 2011 son nulos. En la región norte del bosque andino-patagónico (pro-
vincia de Neuquén) hay una gran diversidad de insectos herbívoros aso-
ciados a los bosques de Nothofagus spp. (Fagales: Nothofagaceae) siendo 
principalmente de los órdenes Hymenoptera, Coleoptera, Lepidoptera y 
Hemiptera. Sinopla perpunctatus (Hemiptera: Acanthosomatidae) es una 
de las especies más estudiadas en Sudamérica (Faúndez y Osorio, 2010). 
Se ha registrado la presencia de esta chinche verde tanto en Argentina 
(zona cordillerana de las provincias de Río Negro y Neuquén) como en 
Chile (desde Vilches Alto-Región del Maule hasta la Isla Bertrand-Región 
de Magallanes). Un estudio demostró que la ceniza volcánica del pcc 
no afecta las preferencias de esta chinche nativa al momento de elegir 
sus plantas hospedadoras o su capacidad de acceder a sus recursos ali-
menticios (Pietrantuono y otros, 2014). Si bien la ceniza volcánica podría 
ejercer un efecto negativo en el comportamiento de los insectos, esto no 
ocurrió en el caso de S. perpunctatus, probablemente por la tendencia de 
este insecto a ubicarse en el envés de las hojas o entre los pliegues de 
la corteza, que actúan como barreras protectoras y refugio (Dajoz, 2001; 
Faúndez y Osorio, 2010). Esta conducta puede haber disminuido la ex-
posición y el contacto con la ceniza y su efecto potencialmente abrasivo 
sobre el tegumento del insecto.
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En otro caso de estudio se analizó el efecto de la ceniza en la capa-
cidad de pupación de la larva minadora de hojas Notofenusa surosa (Hy-
menoptera: Tenthredinidae) (Pietrantuono y otros, 2015). Estas larvas 
se alimentan del parénquima de las hojas de varias especies del género 
Nothofagus (principalmente N. obliqua o roble pellín), una vez que alcan-
za el máximo estado de desarrollo larval emergen de la hoja para pupar 
en el suelo debajo de la planta hospedadora. Las propiedades físicas y 
químicas del suelo (concentración de materia orgánica, pH, conductivi-
dad eléctrica, capacidad de campo, transparencia y porosidad) determi-
nan el ambiente donde un insecto se desarrollará o no (Prudic y otros, 
2005; Martínez y otros, 2008). Por lo tanto, su desarrollo depende en gran 
medida de las condiciones del sustrato en el que formará la pupa y atra-
vesará la diapausa durante el invierno. La formación de la gruesa capa 
de ceniza (dura, compacta y altamente abrasiva) del pcc cambiaron las 
características del sustrato donde pupar (Cremona y otros, 2011). Ana 
Laura Pietrantuono y colaboradores (2017) evaluaron las elecciones de 
sustrato de pupación de la larva Notofenusa surosa, para ello le ofrecieron 
sustratos con diferentes propiedades, incluida ceniza de dos tipos de 
grano del pcc (gruesa >500μm y fina<500 μm) (figura 9. 1). Los resulta-
dos demostraron que las larvas de N. surosa son capaces de discriminar 
entre diferentes concentraciones de materia orgánica en el suelo (figura 
9. 2) evitando sustratos con ceniza volcánica (que no contiene materia 
orgánica). Por lo tanto, la ceniza tendría tanto un efecto directo sobre 
el desarrollo de la pupa como uno a largo plazo en el éxito de las pobla-
ciones naturales afectadas por la deposición de las cenizas. Se cree que 
la ceniza volcánica pcc también impactó el ciclo de vida de este insecto 
debido a la senescencia foliar prematura del follaje cubierto por estas 
cenizas, provocando que las larvas no pudieran completar su máximo 
desarrollo por falta de alimento.

9. 5. Efecto de la ceniza volcánica pcc en insectos 
herbívoros nativos en mallines del norte de la Patagonia

En los mallines de la Patagonia de Argentina y de Chile es común encon-
trar a las tucuras, insectos herbívoros pertenecientes al orden Orthoptera, 
cumpliendo un rol importante en el ciclado de nutrientes y de energía. Sin 
embargo, bajo ciertas condiciones ambientales (como ser sequía o suelos 
degradados) suelen producir estallidos poblacionales que afectan, en ma-
yor o menor medida, los ecosistemas que habitan.

Es por ello que es muy importante estudiar el impacto de la ceni-
za sobre la supervivencia de insectos potencialmente plaga. Valeria 
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Fernández-Arhex y colaboradores (2013) evaluaron la toxicidad de las 
cenizas volcánicas pcc en la tucura alada nativa, Dichroplus vittigerum 
(Orthoptera: Acrididae) y compararon los resultados con un insecticida 
orgánico como la tierra de diatomeas. Los resultados demostraron que 
la exposición constante a la ceniza volcánica y a la tierra de diatomeas 
induce la mortalidad en las tucuras en estado adulto. Curiosamente, 
la toxicidad de los dos productos resultó muy similar. Estos resultados 
sugieren que la erupción volcánica con la suspensión en el aire consi-
guiente del material piroclástico pudo haber tenido un impacto nega-
tivo en las poblaciones de D. vittigerum generando la mortalidad de los 
individuos adultos. En resumen, en este trabajo se demostró que este 
tipo de ceniza volcánica tuvo un efecto insecticida similar a la tierra de 
diatomeas (Fernández-Arhex y otros, 2013).

Figura 9. 1. Sitios de muestreo de suelos en la provincia de Río Negro 
(Argentina)

Fuente: Pietrantuono y otros, 2015
Nota. Los sitios están siguiendo un gradiente de lluvia (oeste-este) y 
fueron afectados por la erupción volcánica.
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Figura 9. 2. Curva de preferencia de pupación en Notofenusa surosa en 
función del porcentaje de materia orgánica del sustrato

Fuente: Pietrantuono y otros, 2015
Nota. Los ejes y representan la escala de preferencia de Thurstone 
(modelo estadístico utilizado). El eje x es el porcentaje de materia 
orgánica en cada sustrato (cf: ceniza fina, cg: ceniza gruesa, qu: 
Quintupanal, inta eea Bariloche: Instituto de Tecnología Agropecuaria, 
ec: El Cóndor, sr: San Ramón, ll: Llao- Llao). Los valores negativos en 
los ejes Y indican una menor preferencia por el parámetro. La línea de 
puntos representa el 95 % de los intervalos de credibilidad.

A su vez, Fernández-Arhex y colaboradores (2017) estudiaron si la 
presencia de la ceniza volcánica pcc en el alimento de los ortópteros her-
bívoros D. vittigerum y langostas verdes (Burgilis sp.) afecta su consumo y 
cómo esta relación cambia en función del tiempo. Los resultados mostra-
ron que ambas especies evitaron alimentarse de hojas con presencia de 
cenizas volcánicas y que este comportamiento aumentó en función del 
tiempo. Resulta interesante mencionar que ambas especies se distribu-
yen en zonas con un gran potencial de ocurrencia de erupciones volcá-
nicas, y que sus poblaciones no disminuyeron después de la caída de las 
cenizas del pcc. Los autores hipotetizan que estos ortópteros poseen un 



Efecto de la ceniza volcánica en la supervivencia...      |  209      

mecanismo de evitación a la exposición de cenizas habitando lugares sin 
presencia de ceniza volcánica.

Los insectos fitófagos descriptos anteriormente no fueron los únicos 
cuyo comportamiento se vio afectado por la caída de ceniza volcánica 
pcc. Los abejorros también modificaron su comportamiento, Morales 
y colaboradores (2014) encontraron que la actividad de alimentación de 
estos insectos en parcelas de flores silvestres disminuyó en comparación 
con los niveles de actividad previos a la erupción. Algo similar se obser-
vó en las abejas melíferas, las flores cubiertas con ceniza pcc resultaron 
menos atractivas y, por lo tanto, menos visitadas por estos insectos (Mar-
tínez y otros, 2013).

Los resultados obtenidos del bioensayo de dos especies de Coleopte-
ra, Oryzaephilus surinamensis L. (Coleoptera: Silvanidae) y Tribolium casta-
neum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae), expuestos durante siete días 
a la ceniza volcánica indicaron que la de tamaño de grano fino (<500μ) se 
adhiere completamente al cuerpo de los insectos (Buteler y otros, 2011). 
En el caso de la avispa invasora Vespula spp., sus poblaciones se vieron 
gravemente afectadas por la deposición de cenizas provocados por esta 
erupción. Las poblaciones de esta avispa quedaron completamente de-
vastadas en áreas donde el espesor de la ceniza era > 3 cm (Masciocchi y 
otros, 2013).

Los insectos se ven afectados, debido a la pérdida de hábitat y recur-
sos alimenticios (Bishop y otros, 2005), por el impacto físico de las cenizas 
finas en los exoesqueletos y la actividad de alimentación y de locomoción 
(Edwards y Schwartz, 1981: Buteler y otros, 2011; Elizalde, 2014). Sin em-
bargo, es posible que el cambio de comportamiento también se deba a una 
disminución en la capacidad de percepción de los recursos o una modifi-
cación en su escala de preferencias.

En resumen, las respuestas conductuales de los insectos para con las 
cenizas volcánicas pcc parecen estar relacionadas con los rasgos de la his-
toria de vida, el tipo de desarrollo, los hábitos, las formas de alimentación 
(Dale y otros, 2005; Marske y otros, 2007) y, en última instancia, con su ca-
pacidad de percepción (Martínez y otros, 2013; Pietrantuono y otros, 2014).

9. 6. Diez años después…

Son escasos los trabajos que realizaron un análisis a lo largo del tiempo 
sobre el efecto de la erupción del pcc en los distintos ambientes dentro del 
área afectada. Nicolás Ferreiro y colaboradores (2020) observaron que lue-
go de seis meses de ocurrida la erupción la capa de ceniza fue redistribuida 
o incorporada a los suelos de estepas y mallines. Mientras que luego de seis 
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años la gruesa capa depositada en los bosques andinos todavía persistía. 
En muestreos realizados durante marzo de 2021 hemos podido observar 
a campo, en zonas de estepa y mallines en inmediaciones de la ciudad de 
San Carlos de Bariloche (provincia de Río Negro), que aún persiste una 
capa de 5 cm de ceniza cubriendo el suelo que no fue incorporada y que 
aún sigue siendo desplazada por efecto del viento. Por otra parte, en los 
bosques que se encuentran en los alrededores de San Martín de los Andes 
(provincia de Neuquén) se observa que la delgada capa de ceniza caída en 
esta zona ha sido integrada al suelo (Weigandt y Pietrantuono, obs. pers). 
En este sentido, podemos inferir que posiblemente todavía haya varias 
especies de insectos que resultan afectados por la presencia de ceniza vol-
cánica, en especial aquellos que poseen hábitos subterráneos o desarrollan 
alguna etapa de su ciclo de vida en el suelo (por ejemplo, larvas de algunas 
especies de coleópteros).

Las consecuencias ecológicas en la dinámica de los ecosistemas 
frente a una perturbación natural son variables y dependen de su na-
turaleza, frecuencia y duración (Pickett y White, 1985). Teniendo en 
cuenta esto, resulta relevante estudiar la dinámica de los insectos que 
podrían verse afectados por perturbaciones naturales, como es el caso 
de las erupciones volcánicas.

9. 7. ¿La ceniza volcánica tiene el mismo efecto 
para todos los insectos herbívoros?

La ceniza volcánica pcc no resultó igualmente perjudicial para los diferen-
tes insectos mencionados, en algunos casos provocó cambios en su com-
portamiento o una disminución en su supervivencia.

Existen dos enfoques diferentes respecto a los efectos de la ceniza en la 
herbivoría. Según Katharine Maske y colaboradores (2007), las cenizas vol-
cánicas afectan negativamente al insecto provocando una menor presión 
de herbivoría, lo que podría ser beneficioso en la tasa de crecimiento de las 
plantas, pero frente a un escenario de erupción volcánica estas también se 
verían afectadas. La acumulación de cenizas volcánicas en la vegetación 
junto con las lluvias, la alta humedad y el rocío provocan que las partículas 
de la ceniza se adhieran aún más a la superficie de la hoja e interfieran en 
la fotosíntesis, transpiración y respiración de las plantas. Sumado a ello, 
en la región cada vez son más frecuentes los eventos de sequías extremas, 
como las registradas previa y posteriormente al evento del pcc. La con-
junción de ambos tipos de eventos puede ocasionar una sinergia de facto-
res de estrés sobre la vegetación, provocando una mayor vulnerabilidad a 
sufrir el ataque de fitófagos y patógenos (Dajoz, 2001; Varela y Weigandt, 
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2009) que, a su vez, se verían afectados por estos mismos disturbios. Por lo 
tanto, analizar el efecto de una erupción volcánica en sistemas naturales 
es muy complejo y, por ello, es muy importante desarrollar investigaciones 
orientadas a estudiar estos interrogantes.

Las investigaciones citadas muestran que las cenizas volcánicas 
tendrán un efecto diferente según su granulometría (fina o gruesa), la 
cantidad acumulada, la distancia al evento y dirección de vientos, a las 
características del sitio (seco o húmedo) y el momento del año en que el 
volcán entra en erupción. La interacción entre este momento y el taxón 
de insectos parece ser crucial para determinar el efecto sobre las pobla-
ciones de insectos afectadas por las cenizas. En este caso, el pcc entró 
en erupción a finales de otoño cuando las temperaturas en la zona eran 
bajas y no había mucha actividad en las poblaciones de insectos. En el 
caso de las tucuras, por ejemplo, sus huevos se ubicaron bajo tierra total-
mente protegidos del efecto de la ceniza como consecuencia la población 
del área afectada por la erupción no se vio perjudicada en este estadio. 
Sin embargo, sí se vio influenciada negativamente en las siguientes tem-
poradas. Al alcanzar el estadio de ninfas estos insectos emergieron en 
un ambiente cubierto con cenizas y condiciones imperantes de viento y 
clima cálido, con un efecto negativo en los insectos por su acción abrasiva 
y desecante (Fernández-Arhex y otros, 2013). En el caso de las hormigas, 
Gabriela Pirk (2014) citó que su abundancia total tendía a ser menor des-
pués de la erupción, pero la riqueza y composición de especies resulta-
ron similares antes y dos temporadas después de la caída de cenizas. Los 
pequeños efectos en la comunidad de hormigas son principalmente una 
consecuencia del momento de la erupción, la naturaleza social de las hor-
migas y el espesor de las cenizas. Cuando ocurrió la erupción, la actividad 
de las hormigas se redujo debido a las bajas temperaturas. Además, la 
mortalidad potencial de las obreras durante la fase de deposición aguda 
no puso en riesgo la supervivencia de la colonia, ya que representan un 
pequeño porcentaje de la misma (Pirk, 2014). A diferencia de ellas, las po-
blaciones de avispas chaqueta amarilla (Vespula spp.) fueron devastadas 
en áreas con ceniza volcánica. Estas tienen colonias anuales fundadas 
en la primavera por reinas que hibernan. Las reinas suelen hibernar en 
lugares protegidos, que probablemente fueron enterrados bajo las ceni-
zas, matándolas o complicando su emergencia en primavera. Entonces, 
el momento de la erupción afectó una etapa crucial del ciclo de vida de 
estas avispas (Masciocchi y otros, 2013; Pirk, 2014).

En síntesis, los efectos de la perturbación volcánica pcc provocada en 
las comunidades de insectos pueden ser complejos, puesto que dependen 
de los rasgos del ciclo de vida de las especies afectadas (Marskeet y otros, 
2007; Pietrantuono y otros, 2014; 2015), la posición trófica (Parmenter y 
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otros, 2005) y el momento de la caída de cenizas en relación con la biología 
el insecto (Pirk y otros, 2014). Además, las condiciones climáticas, la dura-
ción de la exposición y la cantidad de ceniza volcánica depositada son fac-
tores que pueden impactar en el bienestar y supervivencia de los insectos 
(Fernández-Arhex y otros, 2013; 2017).

La combinación de todos los factores mencionados anteriormente 
puede inducir a una serie de efectos directos o indirectos en el indivi-
duo. Los directos afectan al insecto en términos de fisiología, supervi-
vencia, comportamiento, etcétera. Mientras que, entre los efectos indi-
rectos, la ceniza puede repercutir en el ambiente del insecto, cuando 
provoca la destrucción de la vegetación que utilizan como alimento o 
hábitat (Wille y Fuentes, 1975; Buteler y otros, 2011). Por su parte, estos 
efectos pueden ser de carácter inmediato (por ejemplo sobre el indivi-
duo o la población presente en el momento/temporada de la erupción) 
o a mediano y largo plazo (por ejemplo sobre las poblaciones venideras). 
Estas consecuencias dependerán en gran medida de la duración, exten-
sión e intensidad del evento.

Estudiar estos y otros aspectos del efecto de la ceniza volcánica sobre 
las poblaciones de insectos nativos brinda valiosa información que puede 
ser utilizada para el manejo integrado de plagas y, sobre todo, para la con-
servación de bosques nativos y mallines del noroeste patagónico.
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