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LA DESFORESIACION Y LA REFORESIACION EN LA ISLA DE

SANIA CATARINA - BRASIL

I,. INTRODUCCIÓN.,

Del conocimiento de que un 851 del teriitorio del Estado de Santa Cata-

lina estaba originalmente cubierto por frondosas selvas y que actualmen

te esa cobertura se limita a menos del 101 del mismo teriitorio, nació

el interés en estudiar el caso de la Isla de Santa Catarina que cuenta

con aproximadamente 100 mil habitantes distribuidos a lo largo de toda

su extensión. Además en ella se localiza parte de la Capital de este

Estado, Florianópolis, con una población de 198 mil habitantes,,

El presente estudio tiene como objetivos principales:

evaluar las alteraciones ocurridas en la cobertura vegetal de la

Isla de Santa Catarina desde su descubrmiento hasta nuestros dias;

determinar los factores responsables de su desforestación;

describir la situación actual de la cobertura vegetal y,

señalar sus tendencias

Para alcanzar estos objetivos fue necesario consultar diversas fuentes

paralelas a fin de describir los aspectos geográficos de la Isla, deter_

minar su vegetación primitiva, hacer un resumen del poblamiento y de

las principales actividades de sus habitantes,

Además de eso, se hizo también un análisis de la legislación forestal

a través de un estudio histórico, dividiéndose el asunto en tres etapas,,

La primera se extiende hasta 1934, o sea, es anterior al "Código Pores_

tal"; la segunda corresponde al periodo de vigencia del "Código Fores

tal" : de 1934 a 1965, y la tercera que va de la fecha de promulgación

del "Nuevo Código F orestal", 1965 hasta hoy, además del análisis de la

Ley de los Incentivos Fiscales de 1966..



Inieialmente se presenta el cuadro geográfico del cual la Isla de San-

ta Catalina forma paite,, Sus características físicas: topográficas,

edafológicas y climáticas son fundamentales para la caracterización de

su vegetación original, así como para señalar las tendencias actuales

de la cobertura vegetal y presentar algunas propuestas para el mejor

uso de sus suelos

En seguida se hace la determinación de la vegetación primitiva de la

Isla desde dos puntos de vista. El primero de acuerdo con relatos de

cronistas, navegantes y otros estudiosos que estuvieron en la Isla has_

ta el siglo XIX, y el segundo de acuerdo con botánicos contemporáneos,,

Una vez presentadas las clasificaciones de la Vegetación original del

Estado de Santa Catarina y de la Isla, se opta por una de ellas y pasa

a hacer la descripción de las características de las formaciones y sub_

formaciones vegetales que forman el cuadro botánico de la Isla.,

Para determinar los factores responsables de la desforestación de la

Isla, fue necesario hacer una historia de su poblamiento, el cual se

originó a causa de la función estratégica y militar para la ocupación

del sur del país y de la cuenca del Plata,,

Fue a partir de la época de la inmigración en masa ocurrida a mediados

del siglo XVIII que empezó verdaderamente la desforestación de la Isla,,

A través de las características del proceso de desforestación y del

mapa de la cobertura vegetal de la Isla (basado en fotografías aéreas

del año de 1938), que la autora hizo para el presente estudio, se pudo

determinar el principal responsable, por la tala de las selvas de la

Isla, Este mapa indica también que en esta época la desforestación ya

era un hecho consumado.,

La autora elaboró también, basándose en fotointerpretación, otro mapa

de la cobertura vegetal de 1978, que permite^evaluar la situación ac-

tual y el comportamiento de esa cobertura durante el período de 1938

a 1978, lo que posibilitó la identificación de algunas tendencias.,
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De la vegetación actual destácanse las formaciones secundarias en va-

rios estadios de la sucesión ecológica,, Estas formaciones secundarias

buscan, a través de la regeneración espontánea, restablecer la vegeta-

ción primitiva,,

Los manglares merecen ser tomados en cuenta por el importante papel que

desempeñan en la manutención de la productividad biológica de los eco-

sistemas acuáticos locales, asi como por la forma predatoria con que

vienen siendo tratados en la Isla.

La reforestación es otro tema muy importante, puesto que la Isla fue

seriamente desforestada y actualmente la casi totalidad de su superfi-

cie es considerada zona de preservación permanente,,

Finalmente, se consideró importante hacer un análisis de la legislación

forestal brasileña desde un punto de vista de su evolución histórica,

con la finalidad de verificar que función tuvo y tiene en el proceso de

desforestación no solo en la Isla, sino también de extensas regiones

del país. Proceso que ocurre hasta hoy día.

Fue basándose en la legislación vigente y en las características pecu-

liares de la Isla que se hicieron algunas proposiciones, muy viables,

para el futuro desarrollo y preservación de la cobertura vegetal de la

Isla de Santa Catarina,.

1 1 METODOLOGÍA

Para desarrollar el presente estudio se procedió de la siguiente

manera:

1,, Investigación bibliográfica:

-• Historia

- Geografía
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- Botánica

- legislación,.

2., Investigación cartográfica:

- mapas topográficos

- mapas temáticos

3,, Investigación de datos estadísticos y climatológicos,

4., Investigación de Campo:

Para el reconocimiento de la vegetación y la identificación de

las especies se trabajó" con el equipo del "Hoito Botánico de

la Universidad Federal de Santa Catalina" en varias jorna-

das de recolección de especies,, Además de eso, se hicieron

las verificaciones de campo que los trabajadores de fotoin-

terpretación exigieron..

Por otro lado la autora entrevistó antiguos habitantes de la

Isla acerca de la utilización de la vegetación, los cultivos,

los hábitos alijnentlcraŝ  etc.,

Estos trabajos fueron llevados a cabo entre agosto de 1979

y diciembre de 1980.

5. Cartografía Iemática

La autora elaboró dos mapas basados en la interpretación de

fotografías aéreas hechas en los años de 1938 y 1978..

Estos mapas muestran con mucha claridad la desforestación,

a través de tres niveles, y la regeneración a través de cin

co niveles,, Además de las zonas reforestadas, presenta las

sub-formaciones de la Vegetación litoral: Manglar, Vegeta-

ción de playas, dunas y "restingas", y las dunas desnudas,
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asi como las zonas pobladas,.

Paia la elaboración del mapa de 1938 se tuvo que interpre-

tar la fotografía en su totalidad, puesto que el material

era insuficiente/hay incluso zonas sin recubrimiento Sin

embargo, a pesar de la precariedad del material, fue posible

obtener las informaciones deseadas y elaborar el mapa,

la elaboración del mapa del año de 1978 contó con diversas

ventajas sobre el de 1938, lo que posibilitó una mayor pre-

cisión,, Las fotos de 1978 presentan un recubrimiento longi-

tudinal de más de un 80% y lateral de más de un 30V. Estos

porcentajes de recubrimiento permitieron la interpretación

solamente del centro de cada foto, lo que dio por resultado

una mayor precisión, puesto que es el centro de la fotogra-

fía que presenta menores distorsiones Otra ventaja es la

actualidad, que posibilitó una frecuente verificación de cam

po,,

En los dos casos se hizo la transferencia de las informacio-

nes de las fotografías para la carta-base con el auxilio del

Aerosketchmaster ("zeiss")..

las fotos de 1938 están en la escala aproximada de 1:30,000

y las de 1978 en la de 1:25,000, El mapa-base topográfico:

"Levantamiento Aerofotogramétrico do Aglomerado de Florianó-

polis", ejecutado por Aerofoto Cruzeiro S,,A,,, se basa en fo-

tografías de 1978 y está en la escala de 1:25,000,,

En seguida se hizo la reducción de los mapas, por proceso rae

cánico, para la escala de 1:50,000 y se procedió al trabajo

final„

Una vez concluida la parte de cartografía, se hizo la plani-

metría del área de la Isla y de cada tipo de leyenda con el
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auxilio de un planímetro electrónico„ Para evitar errores en

las medidas la autora hizo tres lecturas paia cada área, apro

vechando el promedio aritmético, La menor área considerada

del terreno en este trabajo fue de una hectárea

la determinación de las áreas ocupadas por las lagunas, du-

nas, manglares, vegetación de playas, dunas y "restingas"* '

en el mapa de 1938, posibilitó la reconstitución del cuadro

de la vegetación original de la Isla y la cuantificación del

área ocupada por cada formación y subformación vegetal.. Esta

es una de las contribuciones nuevas que el presente trabajo

trae al estudio de la vegetación de la Isla. Estos mapas pei_

miten también la determinación del área que la Isla ha per-

dido su vegetación original..

Fue entonces a partir de las informaciones obtenidas a tra-

vés del mapa de 1938 que se pasó a la investigación histó-

rica con el objeto de explicar y precisar mejor el período

en que comienza el proceso de desforestación,

El mapa de 1978 sirve para observar las tendencias del com-

portamiento de la vegetación, puesto que por el mapa de 1938

se puede constatar1 que la principal responsable por la des-

forestación -la agricultura- ya había entrado en decadencia,,

Obsérvase entonces la presencia de zonas en franco proceso ^

de regeneración a través de la- sucesión ecológica secunda-

ria,, Se trata de identificar los factores responsables de la

detención de este proceso natural en otras zonas,, '

Por lo tanto, los mapas de la cobertura vegetal permiten re_

construir el área de las formaciones vegetales originales;

determinar1 el principal factor responsable de la desforpsta_

ción; verificar la época en que este proceso ocurrió, así

como señalar algunas tendencias del comportamiento actual de

la vegetación.

(+) Restinga zona de dunas fijadas por la vegetación y que queda
después de la zona de dunas móviles y semifi|as.
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ASPECTOS GEOGRÁFICOS

2
Con una superficie de 425 Km , una forma alargada en el sentido

norte-sur (54 Km x 18 Km) y un contorno muy accidentado, con ba_

hías, puntas y ensenadas, la Isla de Santa Catalina está locali^

zada entre los paralelos de 27 grados y 10 minutos y 27 grados

y 50 minutos de latitud sur, y entre los meridianos de 48 giados

y 25 minutos y 48 grados y 35 minutos de longitud oeste de Green

wich „ (mapa 1 y 2),.

Parelela al continente, del cual está separada por un estrecho

canal de 28 metros de profundidad y 500 metros de ancho, forma

dos bahías: la Norte y la Sur. Paia unirvla Isla con el continen

te fueron construidos sobre este estrecho dos puentes, el prime-

ro en 1926 y el segundo en 1975,.

A lo largo de todo su litoral de 172 km, se encuentran muchas

playas, algunos acantilados y también zonas con manglares,

Geórgicamente, la Isla de Santa Caratina "tuvo su formación en

la depresión oriental de Brasil, la cual es muy pronunciada des_

de Río de Janeiro al Sur.. En este hundimiento, que los geólogos

correlacionan con los derrames basálticos del pós-triásico, las

aguas invadieron los valles, los contrafuertes que mas se proyec_

taban hacia el oriente se transformaron en cabos y las paites

más altas de las montañas fueron rodeadas por las aguas, convir-

tiéndose en islas. Este proceso se revela por los canales exis-

tentes entre la Isla de Santa Catarina y el Continente, que son

antiguos cauces de ríos, y por la dirección del relieve de la

isla, paralela a la Sierra del Mar"., '

Valverde también hace la defensa de la hipótesis de que el canal

que separa la Isla del continente es un valle con dirección nor-

te-sur , Admitiendo la presencia de este valle, Moreira y Lima

(1) Enciclopedia dos Municipios Brasileiros - Volumen XXXII -
"Santa Catarina", Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística
(IBGE), Rio de Janeiro, 1964,, p,. 119
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consideían "necesario recurrir a la hipótesis de un graben paia
explicarlo"..* *

Segün Almeida, citado por Moreiía y lima, "el litoral catarinen^

se presenta índices de submexsión, siendo posible que algunas

de sus numerosas bahías y ensenadas, corao los canales que sepa_

lan las islas de Santa Catarina y de Sao Francisco do Sul del

continente, sean, en paite, antiguos valles sumergidos", J

El área en estudio también "presenta una estructura cristalina

granito-gneisica con intrusiones posteriores de lava,que le ha

proporcionado un zócalo rocoso, en el cual se apoyan formaciones

recientes de sedimentación marina". ^ Esto se traduce en la to-

pografía del modelado cristalino actual con altitudes de 400 a

540 metros en forma de crestas montañosas discontinuas orienta-

das en la dirección NNE-SSW, y morros aislados con altitudes in̂

ferióles intercalados por pequeñas llanuras.

"Ial aspecto sugiere la notable existencia de un grupo de islas

originadas por el ahogamiento de las ramificaciones litorales

de las sierras cristalinas que, posteriormente fueron ligadas

por la sedimentación fluvio-marina y sometidas a un reciente le-

vantamiento de la costa, llegando a la forma unificada actual" A '

En resumen, la Isla de Santa Catarina está constituida por dos

formas básicas: los terrenos cristalinos antiguos, y los terre-

nos sedimentarios de formación reciente,

los terrenos cristalinos se formaron durante el Pre-Cámbrico

Superior, Encuéntranse parcialmente cortados por rocas riolíti •

cas y posteriores intrusiones de diabásicos, a través de un

(2) MDREIRA, Amelia Alba Nogueira y Gelson Rangel LIMA. "Relevo", in
Geografía do Brasil - Regi áo Sul,, IBGE, Rio de Janeiro, 1977, V.. 5
p,. 26

(3) MOREIRA y ZIMA., op.. cit, p. 26

(4) Enciclopedia dos Municipios op, cit, p, 119

(5) Enciclopedia dos municipios op., cit. p 119
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intenso proceso de fallas.. (mapa 4)

Observando los mapas geológico y topográfico se verifica que

los terreno$ cristalinos forman las partes mas elevadas de la

Isla, Se destacan dos macizos principales con dirección N-S,

que tienen como puntos culminantes al _ sur el Morro do Ribeiráo con

540 m,,s..n..m. y al norte o Morro da Costa da Lagoa con 490 m.,s,,n..m,.

En la costa de la Isla, principalmente en la región sureste, so-

bresalen algunos puntos rocallosos que forman acantilados.

Sobre las formaciones cristalinas se encuentran suelos"P0DZ0M-

COS ROJO/AMARILLO", cuya denominación local es suelo "ILHA" ^

(mapa 6), los cuales estaban originalmente cubieitos poi la Sel-

va Pluvial de la Costa Atlántica y también eran aprovechados

paia el cultivo de la Mandioca (Manihot esculentai, de la caña

de azúcar ("Saccharum officinarum) y frijol (Phaseolus vulgaris").

entre otros cultivos.,

Son suelos que llegan a tener en determinados sitios profundida-

des superiores a un metro; presentan'una secuencia de horizontes

"A" "B" y "C", siendo los hoiizontes "A" y "B" muy nítidos, con

•textura arcillosa y color que va del amarillo en la superficie

al rojo, a medida que aumenta la profundidad,, Son friables a

firmes con la capa superficial muy suelta lo que facilita la

erosión cuando son privados de la cobertura vegetal.

Debido a las características topográficas muy accidentadas del

relieve, el suelo "IIHA" es porun lado bien drenado y por otro

extremadamente vulnerable a la erosión, una vez que se retira

la cobertura vegetal protectora.

(+) Los mapas que no fueron hechos por la autora, están con leyendas
en portugués, por ello algunos términos serán mantenidos en este
idioma,,
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Químicamente presenta baja fertilidad natural debido a las bajas

proporciones de fósforo y potasio, asi como de materia orgánica,,

Es muy ácido con proporciones perjudiciales de aluminio, elemen-

to tóxico que aumenta con la proímdidad,, ^ ^

Debido a sus características físico-químicas, el suelo "Ilha",

no es propio para la práctica de cultivos anuales, El cultivo de

plantas perennes es lo más indicado, para protegerlo de la ac-

ción de la erosión,,

De acuerdo con el mapa de "Aptidóes Agrícolas dos lenas do Es-

tado 4e Santa Catarina" (Aptitudes Agrícolas de los suelos del

Estado de Santa Catar inaj, que establece 6 clases,las legiones

constituidas por el suelo "Una" encuéntranse clasificadas en

el grupo clase 5, con buena aptitud para la silvicultura y pas-

tizales naturales, con la exigencia de utilización de sistemas

de manejo basado en prácticas agrícolas que se traduzcan en un

alto o por lo menos un razonable nivel tecnológico (mapa 7)

Entre estas técnicas se destacan aquellas que evitan la erosión

en terrenos de topografía accidentada y sujetos a lluvias duran-

te todo el año, así como el uso de abonos para aumentar la ferti

lidad del suelo y neutralizar lo tóxico de las altas proporcio-

nes de aluminio,,

Sin embargo, hay otro estudio específico, hecho para la elabora-

ción del Plan de Desarrollo Integrado de la Micranegión de la

Gran Florianópolis *• * (de la cual la Isla forma paite), que

(6) Universidad Federal de Santa Maria (UFSM). "Levantamiento de Recon
hecimento dos Solos do Estado de Santa Catarina". UFSM-Santa María
RS, 1973, volumen I. p,, 182 a 184.

(7) ESPÍAN - Escritorio Catarinense de Planejamento Integrado.
"Plano de Desenvolvimiento Integrado da Grande Florianópolis"
inédito, Florianópolis, 1970. Volumen 2,,

DE OHIGJEÍÍ
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us<5 la clasificación del "Seivicio de Conservación de Suelos de

los Estados Unidos" para detexminar la capacidad de uso de los

suelos de la región

En esta clasificación los suelos son agrupados en cuati© glan-

des categorías de acuerdo con la aptitud de las tierras a usos

específicos, las cuales se subdividen en las siguientes clases:

1.. SUELOS APROPIADOS PARA CULIIVO:

Clase I - sin métodos especiales,

Clase II - con métodos sencillos,.

Clase III - con métodos intensivos,.

2,, SUELOS APROPIADOS PARA CULIIVO OCASIONAL 0 I-MIADO:

Clase IV - con uso limitado y con métodos intensivos.

3., SUELOS NO APROPIADOS PARA CULIIVO, MAS ADECUADOS PARA

VEGETACIÓN PERMANENTE:

Clase V - sin restricciones con el empleo de métodos

especiales,,

Clase VI - con restricciones moderadas,,

Clase VII - con severas restricciones,,

4,, SUELOS NO ADECUADOS PARA CULTIVO, PASIOREO, NI SI1VICUIIURA:

Clase VIII - Por lo general, tierras demasiado escabrosas,

arenosas, húmedas o áridas, no apropiadas para

cultivo, pastoreo o silvicultura, pero que pue

den ser útiles para animales silvestres,,1- }

(8) Servicio de Conservación de Suelos, Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos. "Manual de Conservación de Suelos",.
Editorial Limusa, México, 1977,. p. 38.,
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Observando el mapa de "Agrupamiento de clases de Capacidad de

Uso del suelo" del ESPLAN (mapa 8) se constata que en la Isla de

Santa Catarina la casi totalidad del área cubierta por el suelo

"ILHA" pertenece a la clase VIII, que agrupa las tierras de pro_

tección a la flora y fauna

Por lo tanto, en este caso, la silvicultura recomendada por la

clasificación anterior solo podría ser practicada cuando tuviese

por objetivo, restablecer el equilibrio ecológico, tan alterado

por la desforestación,. Lo que resulta impracticable es la refo-

restación con fines económicos,

En las paites más bajas se encuentran los terrenos sedimentarios

de origen fluvio-marino, formados durante el período Cuaternario

(Holoceno),

Estas formaciones son responsables, como ya vimos, de la

unión de las distintas formaciones cristalinas aisladas que

dieron origen a la Isla En estos terrenos predominan las dunas,

principalmente en la costa este de la Isla, y los Manglares en

la costa oeste,, Parte de esta área esta sujeta a la invasión

de las aguas del mai, con lo que presenta, en consecuencia, difi_

cultades de drenaje En estas zonas sedimentarias los suelos son

clasificados como "Arenas Cuarzosas Dfs tróficas", y reciben la

denominación local de suelos "ARARANGUA" (mapa 6), Estos suelos

eran utilizados en parte para los cultivos de la Mandioca la

caña de azúcar y de otros productos de consumo local..

los suelos "Araranguá" son muy profundos, con elevadas propoicio_

nes de arena (901),extremadamente sueltos y sin estructura, Debi-

do a estas características, son muy permeables y consecuentemen-

te tienen una capacidad mínima para retener el agua,, Cuando están

(9) MOREIRA y LIMA., op., cit,. p, 27
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desprovistos de vegetación son muy vulnerables a la erosión eólica,

Químicamente son suelos ácidos, muy pobres en nutrientes, con ba-

jas proporciones de fosforo» potasio y materia orgánica,. '

Estas condiciones físico-químicas tornan problemática la utiliza-

ción para la agricultura., La mayor parte de las zonas cubiertas

por él "Araranguá" pertenece al grupo clase 3 según la clasifi-

cación adoptada por el mapa de Aptitudes Agrícolas del Estado, ya

citado,, Esta clase agrupa suelos con serias restricciones para

los cultivos de corto ciclo y/o largo ciclo en los sistemas de ma

nejo de bajo, medio y aún de alto nivel tecnológico, (mapa 7)

De acuerdo con este mismo mapa, la región nordeste de la Isla,

donde se encuentra un campo de dunas, es considerada dentro del

grupo de clase 6,, Esta clase comprende tierras "sin aptitud para

uso agrícola, sino en casos especiales, siendo apropiados para la

preservación de la flora y de la fauna o para recreación",

Pero si uno toma por base el mapa de "Agrupamiento de clases de

Capacidad de Uso del Suelo" (mapa 8) que presenta mayores detalles

y se basa en estudios más localizados, el suelo "Araranguá" esta

agrupado en las clases que van de III a VIII.

De la Categoria 1, que comprende suelos propios para cultivos,

solamente se encuentran limitadas áreas de la Clase III (que exige

métodos intensivos), en la llanura entre el Rio lavares y el Mo-

rro das Pedras y, en la llanura de la Irindade,

Los suelos apropiados para cultivo ocasional o limitado, que re-

quieren prácticas intensivas de corrección y fertilización del

suelo (Categoria 2), se localizan en reducidas áreas en la parte

(10) UFSM,, "Levantamento de, ..." op.. cit. p.. 463 a 465,.
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más baja de la ladera del Morro do RibeirSo, en la localidad de

Santo Esteváo; en Irinidade y en Ratones,

Dentro de la Categoiia 3, que agrupa tiernas no apropiadas para

cultivo, pero que pueden ser utilizadas paia reíoíestación en

escala económica y para pastizales, se encuentran en la Isla la

Clase V (sin restricciones o prácticas especiales para estos usos)

que se limita a pequeñas áreas en Rio lavares; la margen noreste

de la Laguna de la Conceicáo y en las cabeceras del Rio Ratones,,

La Clase VI, con restricciones moderadas para el mencionado uso,

se encuentra en la parte sur de la llanura de la Ressacada; peque_

ñas áreas en Rio lavares; una estrecha faja en el noreste de la

Laguna de la Conceicáo y, en zonas más extensas de las llanuras

de Canasvieiras y de Cachoeira do Bom Jesús y también en la Cuen

ca del Rio Ratones, Ya la Clase VII, con serias restricciones

de uso para la reforestación con finalidades económicas y para

pastizales, abarca áreas más extensas que las otras clases,, Sin

embargo, son todas muy limitadas si se las compara con el área ocu

pada por la Clase VIII, que además del suelo "Araianguá", com

prende las dunas, playas y manglares, los cuales deben ser preser_

vados manteniendo su flora y fauna nativas o para ser usados para

la recreación.

Si sumamos el área de los suelos "lina" al área de los suelos

"Araianguá", cuya capacidad del uso pertenece a la Clase VIII, se

constata que la gran mayoría de las tierras de la Isla, aproxima-

damente un 70%, pertenece a esta clase, Por lo tanto, es muy li-

mitada la posibilidad de su aprovechamiento para la explotación

agropecuaria racional., Pero si ademas de eso se toma en cuenta

que muchas áreas con las mejores posibilidades agrícolas están

siendo urbanizadas por la expansión de la Capital - FloiianÓpolis-

como es el caso de las localidades de Irinidade y Pantanal, y

la costa marítima con casas de veraneo, es más limitada todavía

la posibilidad de uso agropecuario de las tierras dé la Isla de

Santa Catarina,
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De acuerdo con el mencionado plan de desarrollo integiado de la

región, en las tierias de las Clases III y IV es recomendable

el cultivo de mandioca, anoz y maíz; en las tieiras de las cía

ses V y VI arroz y pastizales y, en la clase VII, la reforesta_

ción y pastizales,, (mapa 9)

Poi otro lado, se observa también la foimación de lagunas cos-

teras, resultado de la actividad marina que aisló pequeñas ex-

tensiones de agua,, De éstas se destacan la "Lagoa da Conceicao"

y la "Lagoa do Peri", la primera contiene agua con baja salini-

dad y la segunda agua dulce,, las dos se encuentran unidas al

mar por pequeños ríos..

2

La "Lagoa da Conceicao", más extensa, con 20..65 km de super-

ficie y con una projúndidad que varía de 2 a 6 metros, sufre la

influencia de las mareas,, Está constituida, por esa causa,de aguas

saladas,, En éstas se desarrolla una rica y muy variada fauna

marina, cuya explotación constituye la base de la economía de

muchos de los habitantes de la región,. El camarón y cangrejo

marino(sirí)son los productos que más sobresalen Esta laguna

es hoy uno de los puntos turísticos más visitados de la Isla,.

La "Lagoa do Peri", mucho menor, tiene una superficie de 5,20 km

y una profundidad promedio que varia de 2 a 4 metros, llegando a

11 metros en la paite de mayor profundidad,. Como esta laguna se

encuentra 3 metros arriba del nivel del mar, no sufre la influen.

cia de las mareas, manteniendo sus aguas sin salinidad Se cons-

tituye de esta forma en una importante reserva de agua dulce para

el abastecimiento de la población del sur de la Isla. Su área fo:r

ma parte del "Parque Municipal da Lagoa do Peri" que pasó,por el

Decreto número 1408, de 04 de junio de 1976, de la Prefetura mu-

nicipal de Florianópolis, a pertenecer1 al Patrimonio Natural,

Es decir, su área pasó a ser zona de preservación permanente,. '

(11) IPUF - Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis,
"Plano Diretor do Parque da Lagoa do Peri"..Florianópolis
1978,, mimeografiado,, volumen 1, (sin paginación)..
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En sus aguas hay una tica fauna acuática en la que se destacan

los siguientes peces: jundiá (Rhandia sapo). Iraira (Hoplias mi-

crolepis malabanica), Caía (Gepphagus brasiliensis) Iainha CMugil
fl21sp.)> lilápia ("Tilapia rendalli), además de muchos otros, J

Observando el mapa topográfico (mapa 5) se constata que la Isla

posee un perfil desimétrico: para el lado del Atlántico la pen-

diente es muy abrupta, no existen casi llanuras, pero hay una im-

portante acumulación de arenas que forman dunas y playas muy ex-

tensas» que rodean las dos lagunas ya mencionadas, Para el lado

del continente (oeste) lá pendiente es menos acentuada, con un

mayor número de pequeñas llanurasf Están allí los mayores ríos de

la Isla que vuelcan sus aguas al interior de las bahías Norte y

Sur,.

HIDROGRAFÍA.

Su hidrografía está constituida por tres cuencas, dos lagunas y

una docena de pequeños ríos con menos de 4 Km. de extensión, que

desembocan directamente en las bahías o en el Océano Atlántico.,

(mapa 5),.

2

la cuenca del Rio Ratones, la más extensa, con 61 km , se locali-

za en la porción noroeste de la Isla y desemboca en la Bahía Nor-

te., Esta' formada por el Río Ratones (con alrededor de 10 km de

extensión y 5 metros de ancho, en promedio) que tiene como afluen

tes principales por la margen derecha el Río Costa y el Río Cacho_

eirá y, por la margen izquierda el Ribeirao Pissarras,,

Navegables en casi toda la extensión de sus cursos, puesto que

pasan por una llanura, los rios de esta cuenca se constituyeron

en la principal vía de transporte para pequeñas canoas hasta

(12) IPUK "Plano Diretor da lagoa " op, cit., (sin paginación)
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comienzos de nuestro siglo, A este respecto Virgilio Varzea

(año de 1900) hace inferencia a "un movimiento continuo de peque_

ñas embarcaciones"-lanch5es, canoas y botes -" de intermediarios

de la ciudad, que recoiren todo el sitio (Ratones) por las vuel-

tas del Río, en viaje de comercio", *• •*

Debido a que es un área muy baja y sujeta a inundaciones provo-

cadas por las mareas altas, la Cuenca del Río Ratones ha sufri-

do canibios significativos en el curso de sus rios debido al sis-

tema de canalización y drenaje, iniciado por el "Departamento

Nacional de Obras de Saneamento" (UNOS) en 1949,. En esta época

además de la rectificación del Río Ratones, fueron construidas

dos compuertas paia impedir la entrada del agua provocada por las

mareas, Actualmente solamente una de estas compuertas está en fun

cionamiento, puesto que la otra se encuentra inactiva desde el

año de 1970, (mapa 10)

la segunda cuenca en extensión es la del Río lavares, al sur.

Formada por el Río lavares (con aproximadamente 7 lan de extensión)

y por el Ribeirao da Fazenda, se ubica entre la "Costeira do Pira

jubaé" y el Aeropuesto, desemboca en la Bahía Sur, Como tam-

bién se extienden por una llanura, los rios de esta cuenca son

casi totalmente navegables y fueron muy utilizados como vía de

transporte, principalmente por los barcos que buscaban él mangle

para la curtiduría asi como leña para las "Caieiras" (fábricas

decaí),, (14)

Dado que pasan a través de un extenso e intrincado manglar, los

TÍOS se constituyeron durante mucho tiempo en la única forma de

penetración en esta zona.

(13) VARZEA, Virgilio,, "Santa Catarina - Parte Primeira - A lina"
Cia, Typographica do Brazil, Rio de Janeiro, 1900, p 152,,

(14) VARZEA, op., cit,, p,, 174
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2
La Cuenca del Río Itacorubí, la más pequeña, con 32 km , queda

a medio camino entre el extremo norte y sur de la Isla y al no-

reste y este del centro de la ciudad de Florianópolis Iiene

como tributarios principales el Coi regó Grande y el Río Sertáo,

y sus aguas desembocan en la Bahía Norte,.

los cursos de los xios de esta cuenca también se encuentran muy

alterados debido a las rectificaciones y drenajes a que han sido

sometido desde el año de 1949 (mapa ll)

Localizada en la aproximidad de la Capital, esta región está

siendo utilizada para sucesivos proyectos urbanos, donde muchos

rellenos han sido realzados para dar lugar a los edificios y

las avenidas. Por eso, extensas áreas de manglar, han sido sacr¿

ficadas, Y es justamente en el bajo curso de los rios de estas

tres cuencas que se encuentran las más importantes formaciones

de mangle de la Isla de Santa Catarina.,

CLIMA.

Reflejando las condiciones de su localización geográfica en latí

tud subtropical y bajo la influencia moderadora del océano, el

clima de la Isla de Santa Catarina se caracteriza por presentar

moderadas amplitudes térmicas anuales (8,8 grados centígrados) y

diarias (4.2 giados centígrados).. A pesar de lo cálido de sus

veranos, no llegan a registrarse temperaturas superiores o igua-

les a 40 grados centígrados y sus inviernos son suaves con tem-

peraturas jamás iguales o inferiores a cero grado centígrado.,

Según la clasificación de KOppen, la Isla se ubica en una región

de clima Mesotérmico Húmedo, con lluvias distribuidas uniforme-

mente durante el año y con veranos calientes (Cfa.),.

Para Edmon Nimer, son las variaciones térmicas que establecen las
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diferencias más notables en el clima de la Región Sur de Brasil

Según este autor, la Isla tiene clima "Súbcalido, donde "nin-

gún mes presenta temperatura promedia inferior a los 15 giados

centígrados, oscilando el mes más frió entre los 18 y los 15 gra-

dos centígrados,, *• ^

A este análisis hecho por Nimer del clima de la región de la Isla

en el tipo "subcalido,, Freyesleben, después de estudiar deta-

lladamente el clima de Florianópolis y de haber encontrado algu-

nos inviernos con promedios inferiores al referido límite, hace

una observación: "concluimos que el comportamiento térmico men-

sual es predominante del tipo subcalifcv pero en algunos años

pasa a ser del tipo mesotérmico suave, con los promedios más ba-

jos que Varían entre 15 y 13 grados centígrados", '

De acuerdo con la clasificación de STRAHLERla Isla tiene un cli-

ma húmedo con dominio acentuado de la Masa de Aire Marítima Iro-

pical Atlántica durante todo el año. "Es un clima típico de las

costas estes de los continentes, aproximadamente entre los 20 y

los 35 grados de latitud",. ™

Sin embargo, para hacer un análisis del clima de la Isla, es ne-

cesario considerar, además de los factores estáticos como la si-

tuación geográfica (latitud, relieve, cercanía del mai), los fac

totes dinámicos, es decir, los sistemas atmosféricos que actúan

en la región,,

El clima de la región es controlado poi la actuación predominan-

te de las masas de aire Intertropical (caliente) y Polar (fria),

que determinan su carácter mesotérmico

(15) NIMER, Edmon,, "Clima" in "Brasil - Región Sul", Volumen 5, IBGE,
Río de Janeiro,"Í977,, p,, 68

(16) FREYES1EBEN, Lucia M.C.. "Aspectos Essenciais do Ritmo Climático
de Floxianópolis",. Inédito, presentado en el concurso de profesor
Adjunto en la Uhiversidade Federal de Santa Catarina -UFSC, 1979 ,p,41

Q7) FREYES1EBEN, op.. cit. p.. 9
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Se destacan, como sistema dominante en la circulación local, la

Masa Tropical Atlántica (MÍA), que incide en un 801, seguida de

la Masa Polar' Atlántica (MPA) con un 201.. la MÍA actúa duran-

te todo el año, pero sobresale en la primavera y verano y,

la MPA actúa con mayor frecuencia en los meses de otoño e inviei

no « »

Además de esos dos sistemas predominantes, se presenta el Fíente

Polar Atlántico que es el resultado del contacto de la MPA con

la MÍA y que es responsable del régimen de las lluvias en la re-

gión de la Isla, las cuales son en general prefrontales, fronta-
(19)les y posfiontales, *• -*

Aunque tienen menor importancia, cabe señalar la "Línea de ínestíi

bilidad Tropical; la"Masa Polar Vieja*y el "Fíente Polar Refle-

jo", que completan el cuadro de los sistemas atmosféricos que

ejercen influencia en el ritmo climático de la región,, *• ^

Es entonces el movimiento de avance y retroceso de esas masas de

aire que determina el estado del tiempo en la región,

El avance de la MÍA, que tiene como fuente de origen el Anticiclón

Semifijo Subtropical Atlántico (mapa 12), se manifiesta por

los vientos Norte, Noreste y Noroeste, que actúan en orden decre

ciente y provocan la elevación de las temperaturas Cuando perma-

ce estacionaria, transforma la región en centro de baja presión,

elevando todavía más la temperatura.. Es una masa portadora de

alto porcentaje de humedad debido a su origen marítimo y a la

elevada temperatura del aire, que amplia la capacidad para con-

tener humedad,, Su paite infeiior presenta tendencia a la inesta-

bilidad

(18) FREYESIEBEN, op, cit.. p, 43

(19) FREYESIEBBN, op,. cit, p, 43

(20) FKEYESLEBEN, op, cit., p,, 13
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Con el avance de la MPA, se forma, en el contacto con la MÍA, una

zona de discontinuidad frontal llamada "Frente Polar Atlántico",

que provoca períodos de lluvias en la región,.

La MPA, que tiene su origen en las altas latitudes del Hemisferio.

Sur, se identifica por la presencia de los vientos Sur y Sureste,

los cuales son más frecuentes en los meses de otoño e invierno, El

predominio de esa masa de aire y su paso en dilección al Norte de-

termina un tiempo estable con bajas temperaturas, conocidas en la

Isla como "olas de frío",

Además de estos sistemas atmosféricos tienen influencia también en el

clima de la región: la "Línea de Inestabilidad Tropical", principal

mente en el verano, a través de los vientos Oeste y Noroeste, que

provocan lluvias pesadas y rápidas, con duración promedio de una

hora; la "Masa Polar Vieja", que es la MPA en tropicalización, es

decir, cuando pierde sus características originales al avanzar ha-

cia el noite; y el "Frente Polar Reflejo", que ocasionalmente puede
f2ii

Ilegal a la Islaj tiene su mayor influencia mas al norte.. '

Como se localiza en una región de paso del Frente Polar en fronto-

géhesis, la Isla de Santa Catalina está "constantemente sujeta a

biuscos cambios de tiempo por las sucesivas invasiones de estos fe
C221

nómenos frontogenéticos en cualquiera de las estaciones del año. }

Y, al hacer un análisis de la tabla de las Normales Climatológicas

del período de 1931-1960 se constata que la temperatuia promedio

anual es de 20,4 giados centígrados, siendo enero el mes más calien

te con un promedio anual de 24.4 grados centígrados, al paso que

julio es el mes más filo con un promedio anual de 16,5 grados cen

tígrados, Eso permite caracteriza* el clima de la Isla como de ve-

ranos calientes e inviernos tibios,,

(21) FREYESIEBEN,. op, cit.. p, 13

(22) NIMER,, op,, cit, p., 73
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En cuanto a las lluvias, éstas se distribuyen durante todo el

año, no hay estación seca,, las precipitaciones presentan un total

anual de 1,402.8 mm,, para el mismo período, El mes más lluvioso

es enero con índices de 172 ,4 ron,, y el más seco es julio con 74,1

». w,.
Estas lluvias, como ya vimos, son resultado del avance del Frente

Polar Atlántico sobre la región,,

Otro aspecto característico del clima de la Isla son los altos ín-

dices de humedad, alrededor de un 801.. Eso se explica por su posi^

ci5n geográfica y el elevado porcentaje de humedad de la paite in-

ferior de la Masa Iropical Atlántica, que es el sistema atmosféri-

co predominante en la circulación de la región,,

Por eso, a pesar de la precaria naturaleza de los suelos de la ma-

yor parte de la Isla, las condiciones térmicas y pluviométiicas

son quienes facilitan y generan un ambiente favorable tanto al de-

sarrollo forestal como agrícola,

(23) Ministéiio da Agricultura, 8' Distrito de Metereología RS e SC,
"Normáis Climatológicas do período de 1931 - 1960"
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3,. VEGEIACION ORIGINAL DE LA ISLA RE SANIA CAIARINA,

3.1 Según Navegantes y Naturalistas que Visitaron la Isla

desde el Siglo XVII,,

Localizada en casi medio camino entre las dos ciudades y los dos

polos económicos más importantes de la América del Sin - Rio de

Janeiro y Buenos Aires - la Isla de Santa Catalina tuvo hasta fi-

nes del siglo pasado una gran importancia geopolítica y militar,

Uno de los jaros puertos naturales de la costa sur de Brasil y has

ta la Cuenca del Plata, la Isla fue durante mucho tiempo y mientras

duró el inseguro transporte con barcos de madera, escala casi obli-

gatoria para los navegantes que podían lehacerse de los viajes,

abasteciéndose de alimentos y agua, además de leña y madera paia

reparaciones en la estructura de las embarcaciones dañadas por las

tempestades,.

Por esas causas, durante mucho tiempo centenares de barcos, que

traían desde piratas y corsarios hasta comerciantes y estudiosos,

anclaron en las seguras bahías de la Isla, cuando venían o bajaban

para los mares del sur,, Y fue justamente, a través de estos viaje-

ros ( los cuales por distintas motivaciones se transformaron en

cronistas o curiosos que describieron las características de la

Isla) que pudo recogerse informaciones útiles para tiazar un cua-

dro de la vegetación, desde el descubrimiento, a comienzos del si-

glo XVI hasta mediados del XIX.

De Amédée Francois Frézier, por ejemplo, un ingeniero militar fran_

cés contratado para construir fortalezas en las posesiones españo-

las de América del Sur, se tiene la siguiente descripción hecha en

1712: "Es una selva continua de árboles verdes todo el año, no se

encuentran en ella otros sitios utilizables sino los abiertos aire

dedor de las habitaciones, eso es, 12 o 15 sitios dispersos acá y
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allá, a la orilla del mar en las pequeñas ensenadas que miran a

tierra firme",, *• ^ Y refiriéndose a la abundancia de vegetación

que formaba una maraña muy cerrada capaz de defender a los pocos

habitantes de cualquier ataque enemigo, escribió el ingeniero fian

cés que aún con armamento muy rudimentario y reducido "están sufi-

cientemente defendidos por las matas, donde una infinidad de espi-
r 25")

ñas de todas las especies las tornan casi impenetrables",.

Siete años más taide también pasa por la Isla el consario inglés

Shelvocke, comandante del navio Speedwell, que se reabastecio de

agua, leña y alimentos diversos, y que hizo un breve esbozo de la

naturaleza de la Isla, diciendo:"está toda cubierta de matas inac-

cesibles de forma que, con excepción de los cultivos, no existe

una sola área desforestada en ella" , *• -*

Por esa época, además de permitir el abrigo de embarcaciones de to

das las nacionalidades que iban al puerto de Buenos Aires o al Es-

trecho de Magallanes, la Isla no tenía ninguna otra utilidad, Su

economía era rudimentaria, dedicada principalmente a las necesida-

des de sus pocos habitantes que, en caso de una demanda extra, co-

mo acontecía cuando llegaban navios, se dedicaban a la caza para

abastecerlos de carne salada, frutos y alimentos naturales,

Fue por eso que el corsario inglés no vio en 1719 ninguna fortifi-

cación, además de notar, como militai1 que era, que a pesar de eso,

las matas abundantes e impenetrables constituían "un óptimo refu-
Í271fio en caso de ataque",, "• *

(24) FREZIER, Amédée Francois, en "Relatos de Viajantes Estrangeiros
nos séculos XVIII e XIX - Ilha de Santa Catarina",, Assembléia
Legislativa do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 1979,,
p, 20

(25) FREZIER op,, cit,. p. 20

(26) SHEIVOCKE, George, en "Relatos de Viajantes " op.. cit. p, 46

(27) SHEIVOCKE, op, cit, p, 47
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Las descipciones de los navegantes de diferentes nacionalidades se

suceden, confirmando las plomeras impresiones y añadiendo otras

nuevas,, En 1740, George Anson, comandante de una flota de guena

inglesa en actividad militar en contra de España, ya hace referen-

cia a una probable fertilidad del suelo, además de la eterna barre,

ra formada por una vegetación exhuberante,, Y también dice que ade

más de la madera "los bosques proporcionan en esta Isla un perfume

admirable, por la gran cantidad de árboles y arbustos aromáticos

que allí se encuentran"./- *

las pruebas y las declaraciones acerca de la riqueza forestal de

la Isla son innumerables, Formando parte de una expedición comanda

da por Louis Antoine de Bougoinville, célebre navegante francés,

también visitó la Isla de Santa Catarina en 1763 el padre benedic-

tino Don Antoine Joseph Pernetty, que elaboró, probablemente, el

primer trabajo con alguna base científica acerca de la geografía

y de la naturaleza del lugar: "Historia Natural de la Isla de San-

ta Catarina y de la Costa de Brasil",. Esta obra ya describe cient£

ficamente algunas especies vegetables.,

Con autorización del gobernador de la Isla los tripulantes de la

escuadra bajaron a tierra, donde cortaron varios mástiles de reser;

va, además de leña obtenida de árboles como el cedro (Cedrela fissi

lis), sassaíras fOcotea pretiosal y el pau-brasil (Guilandia echi-

nata), *• •* Mientras eso ocurría don Pernetty hacía las observacio-

nes que más tarde irían en el citado libro: "se me hace que esta

Isla se tornaría en una excelente habitación, si fueran tomadas las

providencias para desforestaila, puesto que, excepción hecha a la

(28) ANSON, George,, in Relatos de Viajantes " op,, cit, p. 67

(+) Souza Sobrinho en su trabajo sobre los recursos forestales de
la Isla hace una observación diciendo que " acerca del palo-bra-
sil (Guilandia echinata), es necesario notar que esa especie no
se encuentra en la Isla y ni en nuestro Estado, Su área de dis-
persión llega solamente hasta Río de Janeiro y Espirito Santo".
(29)..

(29) SOUZA SOBRINHO,, Ranulpho José de, "Recursos Florestais da Ilha
de Santa Catarina no Brasil Colonia". ínsula 6, Boletín do Horto
Botánico de UFSC, Florianópolis, 1972, p, 11..
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pequeña vil la en donde vive el gobernador, solo hay algunas peque_
ñas casas dispersas por la costa, con lo que la Isla toda se pare-

Í301ce a una vasta selva",. *• ' Don Pemetty hizo también una detalla^
da descripción de los frutales que encuentro": ananás, nopal, bana-
na, guayaba; además de la pimienta, algodón y mandioca,, *• •*
Otras quince páginas de su libro tratan de la fauna de la Isla,.

Las sucesivas llegadas de navios de naciones europeas, individual^
mente o en poderosas flotas militares, indican también la importan
cía estratégica de la Isla como puerto de reparación de los barcos
y de abastecimiento De las numerosas descripciones no hay una que
no señale el asombro de los visitantes fíente a lo intiincado y a
la exuberancia de su selva,

En 1803, llegó la expedición rusa, comandada por Adán Johan von
Krusenstem, que trajo los naturalistas alemanes Longsdorf y lele-
sius, quienes iban a explotar el Pacífico Noite, Llegaron a la Isla
en diciembre de aquel año y permanecieron hasta febrero del año
siguiente,, En esos 43 días los dos dent i s tas recolectaron infor-
mación acerca de 80 especies de madera, lo que estableció de foxma
científica el inicio de las exploraciones botánicas en Santa Cata-
rina, de acuerdo con el botánico catarinense Padre Raulino Reitz •*

Otro naturalista que es necesario destacar, tanto por su importan-
cia científica como por el relato hecho desde el interior mismo de
la naturaleza de la Isla de Santa Catarina, es el botánico fran-
cés Adalbert von Chamisso, que fue director del Jardín Botánico de
Berlín y que llegó en 1815, acompañando otra expedición rusa con
destino al Pacífico Norte,. Chamisso exploró además de la Isla,el
continente, donde también encontró una vegetación que " en caso de
que se quisiera penetrar lateralmente en la espesa oscuridad de

(30) PERNETIY, Antoine Joseph,, in Relatos de Viajantes,...", op., c i t . p.. 91
(31) PERNETTY, op,, cit., p, 107 a 115
(32) PERNEITY, op,. c i t , p.. 93 a la 107
(33) REIIZ, Raulino., "Vegetacáo da Zona Marítima de Santa Catalina",

in SELLOWIA n. 13, Anais Botánicos do Herbario Bardosa Rodrigues,
Itajaí- SC, 1961.. p. 32
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la selva, abandonando el camino estrecho, se encuentra un muro
infranqueable que toma imposible el acceso a la cumbre de la mon
tafia,, Casi todas las formas arquitectfinicas de la botánica estáh
comprimidas en la selva en Tica variedad,, *• '

De aquella expedición otras personas hicieron también algunos re-
latos» como es el caso de su comandante Kotzebue y Louis Choris,
que se refirieron a la exuberancia de la vegetación tanto de la
Isla como del continente,, El último de ellos llegó a hacer una
serie de dibujos, donde reprodujo aspectos de diversos paisajes
de la Isla. ^

Sin embaigo, de todos los visitantes que estuvieron en la región,
sin duda el más importante y el que durante más tiempo invettigó
su naturaleza fue el científico August de Saint-Hilaire, que vivió
y estudio" el país durante seis años, lo que le permitió escribir
varios libios acerca de lo que vio y conoció,, Sobre la región sur
de Brasil elaboró, entre otras, la obra "Viagem a Cuíitiba e a Pr£
vincia de Santa Catarina", correspondiente al recorrido que hi2o
en 1820,,

Y, quiza porque estudió y observó detalladamente y por más tiempo
el lugar, Saint-Hilaire consideró a la Isla como un elemento de
un contexto más amplio que sus límites geográficos, además de re-
gistrar por primera vez los efectos de un proceso que se acentuó
rápidamente a medida que pasd el tiempo y las poblaciones se vol-
vieron más numerosas: la desforestación.

(34) CHAMISSO, Adalbeit von,, in "Relatos de Viajantes ",. op,, c i t .
p,, 251

(35) CHORIS, Louis,, in "Relatos de Viajantes "., op,. cit.. p,, 245 a
la 248
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Refiriéndose a las selvas del l i toral de Santa Catalina, señala
"ubicada en su mayor paite al este de la gran cadena (de montañas)
la provincia de Santa Catarina pertenece en su casi totalidad a
la región de las selvas; eso quiere decir que, a excepción de las
tierras bajas inundadas por las aguas del mar, la Isla del mismo
nombre estaba originalmente cubierta de selvas". *• ' Un poco
más adelante Saint-Hilaire registra un aspecto que no había sido
notado por los otros cronistas, y que son "los monos que la cer-
can (la vi l la de Desterro nombre antiguo de la ciudad de Florianó^
polis) del lado este todavía se encuentran coronados por selvas
vírgenes, con rocas sobresaliendo en medio de el las ; el resto de
las tierras fue todo desforestado, y presenta si t ios ora cultiva-
dos, ora "capoeiras" (vegetación secundaria que se establece en

Í371terrenos de cultives abandonados) .. *• J

En esta última parte, la simple referencia a la existencia de "ca-
poeiras", que constituyen los primeros estadios de una sucesión
secundaria, ya indica que aquellas selvas habían sido desforesta-
das mucho tiempo antes de la llegada del botánico, probablemente
unos veinte años atrás,, Esta vegetación siempre surge en las áreas
cuyo suelo, agotado por la agricultura intensiva, es después aban-
donado, lo que permite la regeneración espontánea de la vegetación
A la llegada del botánico, la vegetación era todavía joven, por
eso el nombre "capoeira",,

A partir de esta época las referencias a la desfotestación comien
zan a ser más frecuentes,, Pero los cronistas todavía no pueden de-
jar de maravillarse con la riqueza y la ex_uberancia de las selvas,
como es el caso de Duperrey, navegante francés que llegó a la Isla
en 1822, donde permaneció durante 14 días,. El viajante también es-
cribió sus impresiones sobre el lugar, habló de las costumbres y

(36) SAINI-HILAIRE, August de. "Viagem a Curitiba e Provincia de Santa
Catarina!.' Ed,. I ta t ia ia (Belo Horizonte) e Ed., da Universidade de
Sao Paulo (S,, Paulo), 1978,, p,. 175.

(37) SAINI-HILAIRE, op,, cit,. p,. 172



29 -

del aspecto de sus habitantes y dijo, de la naturaleza: ' l a yista
paseaba agradablemente por sobre las espesas selvas que cubren la
Isla de Santa Catalina y toda la paite del continente que queda
cexca „ Por aixiba de los monos y los flancos de las montañas
en el fondo de los valles y sobre la ori l la del mar, se extiende
una soberbia vegetación, que forma el cuadro más inponente y bello
que nos puede ofrecer la naturaleza en su estadc salvaje",.^ *

Sin embargo, en seguida esta descripción idílica y pintoresca es
bruscamente interrumpida cuando el observador ve la desforestación
en anchas fajas del suelo, lo que cri t ica de esta manera: "después
de algún tiempo la explotación de las selvas, que dio lugar a gran_
des cortes de madera para la construcción de navios, dejó muchas
áreas descubiertas.. Pero, estos trabajos fueron realizados con po-
co discernimiento: las cumbres de los monos están airasadas y
como la capa vegetal no es de gran espesor, se ve ya aparecer en
muchos sitios la roca de granito que constituye el zócalo de la
Isla"., ™

Es interesante notar que a medida que las descripciones se suceden
con el tiempo» nuevos elementos son incorpoiados a los relatos y,
por lo menos a pai t i r de 1800, cada cronista trae alguna noticia
inédita, En el caso de Duperrey hay mucha información nueva: pri-
mero, él habla no solo de que vio alguna desforestación sino que
las cumbres de los morros estaban "arrasadas"., Segundo, que la
vegetación no era más infranqueable, cerrada, maciza como antes,
lo que favorecía la defensa natural de los habitantes, ya que para
eso era suficiente esconderse atrás de ella Aquí, Dupeirey dice
que la capa vegetal "no es de gran espesor", al punto ya de verse
a través de ella las rocas de granito.. Y, finalmente, despojada

(38) DUPERREY, louis Isidore,, in Relatos de Viajantes " op,. cit
p, 266

(39) DUPERREY,, op,. c i t . p . 2 77
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de sus selyas "soberbias" e "imponentes", conoció la intimidad de

la Isla, o su esqueleto, como dice el navegante, que está formado

de "granito",,

Sin embargo hay una segunda descripción, hecha por el naturalista

Rene Premevére Lesson, que viajaba junto con Duperrey, En esa épo-

ca, Lesson era director del Jardín Botánico de Rochefort y repre-

sentante del Museo de París y viajaba como invitado de la escuadra

francesa,. Para él, el paisaje no se presentó como bello y pintores_

co, capaz de extasiar a un expectador, Científico,ya advirtió el

lado ütil de una selva y escribió, preocupado: "si la bahía de Sar̂

ta Catarina está destinada a ser un día el puerto de una gran ciu-

dad, los colonos alertados por la experiencia de muchos países de

Europa, deberán conservar, lo más posible, porciones de masa de

vegetación suficiente paia no hacer cesar este riego natural", * *

Fueron entonces estos relatos, muchos de ellos de simples curiosos

que registraban en los diarios de bordo de los navios lo que veían,

sin preocuparse todavía por describir con detalles las especies

y la utilidad de millares de vegetales, que permitieron dibujar el

cuadro de la vegetación de la Isla, Hablaron primero de cuando la

vegetación no había sido tocada por el hacha o por el fuego y, más

tarde, a medida que se desarrollaba la agricultura y crecían los

pequeños núcleos urbanos, del avance de la desforestación que en

1800 ya "arrasaba" la cumbre de los morros,.

Se podría entonces dividir la historia de la cobertura vegetal de

la Isla de Santa Catarina en dos partes más o menos definidas: la

primera, que podría ser clasificada como "pre-históiica", es aque-

lla en que la vegetación se mantenía roas o menos en su estado natu

ral, y que es revelada por1 cronistas con poca base científica; la

(40) LESSON, Rene Prémevére, in "Relatos de Yiajantes ".. op, cit
p, 290



- 31 -

segunda, que trata ya de la desforestación, principalmente a par-

til de fines del siglo XVIII, y que es descri J.& y explicada por

naturalistas, botánicos, científicos en general, En este caso ca-

be mencionai nombres como los de langsdorf y Ielesius, ademas de

Saint-Hilaire, que escribió varios libios durante los seis años

que estuvo investigando y estudiando Brasil..

Además del carácter empírico o científico de los estudios reali-

zados sobre la vegetación de la Isla de Santa Catarina hasta el

final del siglo pasado, es también interesante notar que aquellos

trabajos fueron hechos desde dos puntos de vista distintos..

El primero es el estudio limitado e independiente de la vegeta-

ción en relación con la del resto del país, y hasta de la natura-

leza que le era contigua y próxima, porque era fruto apenas de

un accidente de viaje o de una estancia forzada eñ la estratégica

isla del Atlántico Sur,. En este caso, la descripción anterior o

posterior era casi siempre del puerto que seguía o antecedía a la

Isla de Santa Catarina, que podía ser tanto sobre Rio de Janeiro

como de Buenos Aires,.

El estudio y el análisis del segundo tipo fue el interés, muchas

veces superficial o limitado, por la vegetación de la Isla, que

casi siempre era vista apenas como un apéndice o periferia de un

contexto mayor y más importante,, Aquí lo que era hecho como cien

cia sobre la región resultaba simple consecuencia de un estudio

que no la consideraba como el objetivo principal, sino como sim-

ple accidente de una área más amplia e importante que tanto po-

día ser el "sur de Brasil" como el "sur de América del Sur",.

Es por eso que hasta hace poco tiempo resultaba casi imposible

encontrar una obra científica que hubiese estudiado la vegetación

de la Isla como tema central y único, sin subordinarla a regiones

mayores del sur del país,
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Apenas a partir del año de 1940, según el geogiafo catarinense
(AY)

Víctor Antonio Peluso Junioi, v ' y poi presiones eminentemen-
te prácticas, el Estado y también la Isla comenzaron a ser estu-
diados sistemáticamente En este caso, la novedad es que además
del tema, algunos científicos que comienzan a analizarla fueron
entrenados y formados en la propia región,

De acuerdo con Peluso, la primera razón que obligó e inpulsó el
estudio de la vegetación del Estado y de la Isla fue la necesi-
dad de combatir la malaria que eia común en el l i toral de Santa
Catarina, trabajo que nació particularmente asociado a la funda-
ción, en 1942, en I tajaí , ciudad localizada a 90 Ion,, de la Isla,
del "Heba'rio Barbosa Rodrigues".. Estas dos condiciones previas,
al contrario de los motivos típicamente económicos como acontecía
en otros lugares, fueron el punto de partida para el conocimiento
detallado y específico de toda la región, En este trabajóse desta_
carón los botánicos Raulino Reitz, Roberto Miguel Klein y Henri-
que P.. Veloso, que recorrieron durante muchos años el l i toral y
el interior1 del Estado de Santa Catarina, donde recolectaron y
clasificaron millares de vegetales.,

Conforme escribió también el profesor Peluso acerca de estos tia_
bajos, "que han estudiado las comunidades y asociaciones vegeta-
les de la mata pluvial atlántica", son también testigos de esta
época bri l lante, que marca la actual fase de los estudios botáni-
cos en el Estado de Santa Catarina, las publicaciones "SELLOWIA"
Anais botánicos del Heibário Barbosa Rodiigues y "Flora Ilustra^
da Catarinense"., *• ^

Otro marco fundamental en la evolución de la investigación de la

(41) PELUSO .JÚNIOR, Yictor Antonio. "Recursos Vegetáis do Estado de
Santa Catarina",, convenio SUDESUL/UFSC, mimeografiado,, Horianí5
polis, 1971.,

(42) PELUSO.. op, cit.. (sin paginación)
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botánica del Estado y de la Isla es la formación de un equipo de

estudiosos en la Universidad Federal de Santa Catalina, que a pa¿_

til de 1964 va amplia* y enriquecei el trabajo de investigadores

aislados y dai regularidad al estudio de la flora y de la vegeta-

ción tanto de la Isla como del continente,,

De acuerdo con Souza Sobrinho, aproximadamente 14,000 números de

vegetales ya fueron lecolectados en este período apenas en la Isla

y zonas vecinas del continente, Y el resultado de estas investiga-

ciones ha sido publicado en "ÍNSULA" - Boletín del tforto Botánico

de la Universidad Federal de Santa Catalina y "Flórula de Ilha de

Santa Catarina"..^

3.2 Vegetación Original Según Botánicos Contemporáneos,

a) Clasificación de la Vegetación del Estado de Santa

Catarina,,

La evolución de los estudios de la vegetación de la Isla

y del Estado de Santa Catalina se configura en función de

estudios específicos y generales, y en este último caso la región

que nos interesa es, como hemos visto, apenas un elemento de un

contexto mucho más amplio,

Por eso, antes de las investigaciones de Reitz, Klein y Veloso,

la vegetación del Estado de Santa Catalina ya había sido estudia_

da de maneía general, habiendo sido clasificada poi varios inves_

tigadores ..Entre estos se destacan aquellos que buscaron clasifi-

carla caracterizando los tipos de vegetación de las diversas re-

giones del Estado y que son los siguientes:

(43) SOUSA SOBRINHO, Ranulpho José de,, 'Tesquisadores Botánicos na
Ilha de Santa Catarina",, ínsula n „ 8 - Boletim do Hoito Botánico
da UFSC, FlorianÓpolis, 1975/76,. p,, 25
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SAMPAIO, en 19.38 hizo una clasificación general, para todo

el país, distinguiendo cuatro regiones botánicas en el Esta-

do de Santa Catarina:

a) Zona de las Selvas Orientales o de las Selvas Costeras;

b) Zona de los Pinos o Sur Brasileña de la Araucaria;

c) Zona de los Campos; y

d) Zona Marítima,. (44)

Cailos Augusto HGUEIREDO MONIEIRO, en un trabajo realizado

en 1959, añadió una región, que denominó de "mata subtropi-

cal" en el valle del Rio Uruguay, Su clasificación es la

siguiente:

a) Mata Iropical Atlántica;

b) Mata Subtropical;

c) Mata de Araucaria; (Bosque de Araucaria)
d) Campos Limpios; y
e) Vegetación litoral,. (45)

una tercera clasificación de las regiones botánicas de San-
ta Catarina fue hecha por Dora A,, RQMARIZ en 1974, que es
muy semejante a la elaborada por HgueiredoMonteiro, pero
que también se distingue por basarse en el aspecto fisionó-
mico de la vegetación:

a) Selva Latifoliada Tropical;

b) Selva Latifoliada Iropical Húmeda de la Costa;

c) Mata de Araucaria; (Bosque de Araucaria)

d) Campos Limpios; y

e) Vegetación Litoral, (46)

(44) SAMPAIO, A.J. de,, "Phytogeographia do Brasil". Cia,, Editora Nació
nal, 2. Edición, Sao Paulo, 1938, p. 40

(45) FIGÜEIREDO MCNTEIRO, Carlos Augusto. "Esboco da Vegetacáo Original
do Estado de Santa Catarina",, in Atlas Geográfico de Santa Catarina..
1BGB/SC, Florianópolis, 1959,, p,, 50 a la 52

(46) RCMARIZ, Dora A,, .."Aspectos da Vegetacáo do Brasil",. IBGE, Rio de
Janeiro, 1974.. p.. 23
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4,, Ires años más tarde, tomando en consideración los aspectos

fisionóraicos y el ciclo vegetativo, María Iherezinha ALVES

ALONSO (1977) sintetizando la clasificación hecha por Dáx-

dano de Andrade Lima que se encuentia en el "Atlas Nacional

de Brasil", edición de 1966, presenta también cinco forraacio_

nes vegetales para Santa Catalina:

a) Selva Perennifolia Higrofila Costera;

b) Selva Subcaducifblia Subtropical;

c) Bosque Subcaducifolio Subtropical con Araucaria angustí-

folia*,

d) Campos Limpios; y

e) Vegetación Litoral.. (47)

Estas clasificaciones, como se dice al comienzo, fueron hechas a
partir de estudios bastante generales y que, con excepción del tia_
bajo realizado porHgueiredoMonteiro, tratan del Estado de Santa
Catalina secundariamente, porque la investigación toma en cuenta
no una paite, sino una gran región del país o todo el país..

Sin embargo, con KLEIN, REIIZ y VELOSO el estudio de la vegeta-
ción catarinense comienza a ser hecho a través de un detallado y
meticuloso trabajo de campo, basado en una sucesión de monografías
específicas que van revelando las particularidades regionales de
la vegetación,, Asi es como surgen: "Vegetación de la Zona Maríti-
ma de Santa Catarina" y "Las Palmeras de Santa Catarina y su dis-
tribución Geográfica", entre otros, de Raulino Reitz; "Obseivacio
nes y consideraciones sobre la Vegetación del Planalto Catarinen-
se" y "Aspectos Fitofisonómicos de la Mata Pluvial de la Costa
Atlántica del Sur1 de Brasil" de Roberto M. Kelin, y "Las Asocia-
ciones de las Llanuras Costeras" de Veloso y Klein, entre muchos
otros trabajos

(47) ALVES ALONSO, M.,1,... "Vegetacáo", in "Brasil- Regiáo Sul" Volumen
5, IBEG, Rio de Janeiro, 1977,. p,, 107.,
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Es basándose en estas investigaciones regionales y en la revela-
ción de particularidades de la vegetación cataiinense, lo que va
ocurriendo paulatinamente después de 1940 (año que muchos con-
sideran como el marco de la fundación de los estudios botánicos
contemporáneos de Santa Catarina) que Roberto M, Klein organiza
un sistema propio de clasificación, En 1978 el botánico-ecologis_
ta presenta una nueva clasificación para la vegetación primitiva
del Estado en su "Mapa Fitogeográfico del Estado de Santa Catari-
na",, que forma parte de una obra más vasta llamada "Flora Ilustra_
da Catarinense",.

De acuerdo con Klein, el terr i torio catarinense está cubierto poi
seis formaciones vegetales distintas:

a) Vegetación l i to ra l ;

b) Selva Pluvial de la Costa Atlántica; (+)

c) Selva Nebular;

d) Bosigje de Araucarias o de los Pinos;

e) Los Campos; y

f) Selva Subtropical,, (48)

En este estudio, Klein añade un sexto tipo, que está constituido
por la Selva Nebular, la cual comprende aquella vegetación locali_
zada "a lo largo de los "aparatos" de la Sierra General y en las
crestas de la Sierra del Mar, en altitudes superiores a los 1,200

metros,. , ," (49)

(+) Cuando se habla de Selva de la costa Atlántica, se esta referiendo
a la selva que queda no solo en el litoral sino también aquella
que cubre las laderas de las sierras litorales que miran hacia el
Atlántico.

(48) KLEIN, Roberto Miguel. "Mapa Fitogeogiáfico do Estado de Santa Ca-
talina", in Flora Ilustrada Catarinense,, V Parte, Herbario Barbosa
Rodrigues, Itajaí-SC, 1978, p.. 1

(49) KLEIN,, op,, cit,, p, 8
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b) Clasificación de la Vegetación de la Isla de Santa

Catalina,

Con exepción de la clasificación de Sampaio, que encuadra toda

la vegetación de la Isla de Santa Catalina en apenas una legión

botánica, la "Zona Marítima", las otras clasificaciones dividen

la vegetación de la Isla en dos regiones botánicas.

Veamos algunas clasificaciones:

1,, Carlos Augusto Figueiredo Monteiro:

a) "Mata Iropical Atlántica" y

b) "Vegetación Litoral",

Z, Dora A, Romariz:

a) "Selva Latifoliada Iiopical Húmeda de la Costa" y

b) "Vegetación Litoral"..

3, Maria I,. Alyes Alonso;

a) "Selva Perennefolia Higrófila Costera" y

b) "Vegetación Litoral",,

4,, Roberto Mi,guel Klein;

a) "Selva Pluvial de la Costa Atlántica" y

b) "Vegetación Litoral",,

Como se puede observa* hay una coincidencia entre los cuatro au-

tores en cuanto a la "Vegetación litoral", pero no así en las

denominaciones de la región de la selva, Eso se debe a los dife-

rentes criterios adptados., Mientras Figueiredo Monteiro adopta

geográficos: clima y localización ("tropical atlántica"); Roma-

riz, ademas de los geográficos usa también criterios botánicos:

-aspecto fisonomía) ("latifoliada"); Alves Alonso se basa, además
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del aspecto fisionómico, en el ciclo vegetativo ("perennífolia

higrófila"); y Klein en criterios geográficos (''pluvial de la

costa atlántica"),,

Sin embaigo, a pesar de utilizar nombres distintos los autores

se refieren a la misma selva, cuyos límites en la Isla de Santa

Catalina probablemente son coinciden tes.. Y se dice "probable-

mente" porque debido a las escalas de los mapas en donde estas

clasificaciones se presentan ( 1/30,000,000 a 1/1,000,000), no

es posible distinguir bien los límites de las legiones botánicas
2

en el pequeño teiritorio de la Isla (425 Ion ).,

Pata el presente estudio se adoptó la clasificación del botáni-

co-ecologista Klein, y eso no solo porque ella confilm en el

caso de la Isla el sistema adoptado y testimoniado con anterio-

ridad poi los refeiidos estudiosos. Además de reafirma* aquellas

conclusiones teóricas, hasta hoy iirefutadas por la ciencia en

Biasil, Klein presenta una ventaja muy importante sobre los de-

más: que es habei realizado una detallada investigación de campo

a cerca de la flora y la vegetación del Estado de Santa Catarina.

Y más, en el caso específico de la Isla, la ventaja evidente es

que este estudioso detalló la región que ahora se está estudian

do, además de sistematizai los innumerables ejemplos locales a

través de una minuciosa investigación de campo, lo que no fue

hecho por los otros autores,.

Como muestran muchas monogiafíás y publicaciones, Robeito M,,

Klein ha estudiado en detalle la vegetación de la Isla de Santa

Catarina Y los ejemplos pueden ser tanto "Los Arboles nativos

de la Isla de Santa Catarina" o "Los Manglares en la Isla de

Santa Catalina" (esta última realizada en conjunto con Ranulpho

J de Souza Sobrinho y Antonio Bresolin), entre otras. Por eso,

en lo que se refiere a la botánica, fue este autor quien ofreció

mas apoites al presente estudio..
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3.3 Formaciones Vegetales de la Isla de Santa Catarina,,

De acuerdo con la mayor influencia de las condiciones «sdafológi-

cas o climáticas, las foraaciones vegetales de la Isla de Santa

Catalina pueden ser agrupadas en dos conjuntos distintos:

!•• Formaciones Vegetales Edificas, donde las condiciones del

suelo son dominantes,. Es el caso de la "Vegetación Litoral"

que se subdivide en tres subformaciones muy distintas y

con características propias:

a) Manglares, en las áreas de suelos pantanosos salinos

del litoial;

b) Vegetación de playa, dunas y "restingas", en los sue-

los arenosos del litoral; y

cj Selva de las Llanuras Cuaternarias, en los suelos híime_

dos arenosos; y las

II, Formaciones Vegetales Climáticas, representadas por la

"Selva Pluvial de la Costa Atlántica", donde el clima es

el elemento determinante, ya que los demás factores juegan

un papel secundario,,

I, FORMACIONES VEGEIALES EBAFICAS

- VEGETACIÓN IITORAL

En una faja costera de anchura variable, bajo la influencia direc_

ta o indirecta del océano, se encuentra la vegetación litoral.

Esta es una resultante directa del tipo de suelo, por lo que es

llamada formación vegetal edáfica, es decir, donde el clima de-

sempeña un papel secundario..

Como la zona litoral está constituida por una variedad de habi-
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tats muy distintos: pantanoso salado, arenoso, rocoso y de la-

gunas, es natuial que allí se encuentre igual variedad de sub-

formaciones vegetales, reflejando cada una de ellas las diferen

tes condiciones ecológicas,.

En este verdadero complejo vegetal litoral se destacan, por la

extensión que ocupan y la influencia que ejercen sobre el pai-

saje, las subformaciones vegetales típicas de los suelos panta-

nosos salados y arenosos,,

En los piimeros se desarrollan los Manglares y en los segundos

la Vegetación de playa, de dunas y de "retinga",. Estas tres úl-

timas, de acuerdo con Magnanini: "peitenecen a un mismo conjunto

geobotánico, toda vez que son, respectivamente, estadios de un

modelado gecanorfo lógico. Es de señalar que las diferencias fito-

geogiáficas se deben a la diversidad de los ambientes ecológicos,

variables dentro de aquel modelado", *•

Sin embargo, a pesar de englobar agrupamientos vegetales tan

distintos - el manglai y la vegetación del suelo arenoso, roco-

so y de lagunas - la vegetación litoial se caracteriza por

estar constituida por especies con elevado grado de tolerancia

y gran poder de adaptación a las duras condiciones desfavora-

bles a su desarrollo, como la naturaleza de los suelos, la sal¿

nidad, los vientos, la acción de las olas y mareas,,

Mientras la vegetación del manglar tiene que desarrollar adapta,

ciones peculiares para instalarse en un suelo inconsistente y

salado, y con escasez de oxígeno debido a la inundación provoca

da por las mareas; la vegetación de los suelos arenosos tiene

que adaptarse a un suelo poco consolidado, tnvv-il, pobre en nu-

trientes, carente de humedad en las paites superiores, a causa

de la permeabilidad y la elevada evaporación, así como de la

salinidad que «¡moviliza el agua infiltrada,, Ademas de eso hay

(50) A1VES ALCNSO., op,. cit, p,, 101
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que considera! la acción de los vientos que piovoca daños en las

paites aéreas de las plantas e incluso en su soteriamiento,

De estas adaptaciones cabe destacar en los manglares las xaíces

respiíatoiias (pneumatóforos) que garantizan la oxigenación de

las plantas y las raices adventicias que siiven de sopoite en el

suelo lodoso,.

Ya en el suelo arenoso profundo y móvil las raíces son numero-

sas, largas y profundas para garantizar la fijación dé la planta

y el acceso al agua del manto freático.. Además de éstas, hay

otras adaptaciones que serán mencionadas duiante la exposición

de cada tipo de vegetación.,

a) VEGEIACICN DE MANGLAR,,

lambién llamados de "selva de mongrove", los manglares son aso-

ciaciones halófitas con predominio de especies aibustívas y de

pequeños árboles latifoliados perennes, que se desarrollan sobre

suelos pantanosos salados, en las bahías, ensenadas y deseBboca-

duia de los ríos, bajo la influencia de las mareas,

Vegetación típica del litoral tropical, es interesante notar que

en Biasil el manglar se extiende desde el Amapá hasta el munici-

pio de Araranguá, en el sur del Estado de Santa Catalina, la

expansión de los límites de esa vegetación hasta la latitud de

aproximadamente 29 grados sui, se debe a la influencia de la

acción más regular de la Coriiente caliente de Brasil, que suavi^

za el clima del litoral.. Lo contrallo ocuire en la costa del Pa-

cífico, donde los manglares no pasan la latitud de 4 grados sur,

debido a la acción de la Coriiente Fría de Humboldt.,

Es en las regiones de aguas tianquilas, sujetas a inundaciones

parciales en la pleamai y a emeisiones en la bajamar, que se forma

(51) ROMARIZ, op.. cit, p., 57
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la "vasa", suelo pantanoso, donde se instalan las mayores forma
ciones de manglar.. Este suelo resulta de la deposición de sedi-
mentos (f'lóculos) que se forman cuando las paitículas de arci l la ,
materia orgánica y otras transportadas en suspensión por los rios

(52)entran en contacto con el agua salada,.

Asi es que, dos condiciones son necesarias para el desarrollo de
los manglares: cierto grado de salinidad de las aguas (formación
de los sedimentos- *flóculos*) y ambiente topográfico que favorez-
ca la deposición de los sedimentos para formar el suelo pantano-
SOJ además se requiere un clima caliente y húmedo,,

Es por lo tanto en las bahías de aguas poco agitadas y donde los
ríos drenan lentamente sus aguas, llanuras costeras sujetos
a la invasión de las aguas del mar, que se encuentran los mayo-
res depósitos de sedimentos (flóculos), que dan origen a los más
desarrollados y exuberantes manglares,. A medida que las aguas
se tornan agitadas y la salinidad disminuye, el suelo pantanoso
va gradualmente desapareciendo y junto con él los manglares, has_
ta extinguirse totalmente en el l i toral arenoso..

En la Isla de Santa Catalina las condiciones más propicias para
el desarrollo de los manglares se encuentran en la costa oeste,
que está formada por las bahías Norte y Sur,, En pequeñas bahías,
en la desembocadura y las márgenes del curso bajo de los rios
que en ellas desembocan, se encuentran las mayores formaciones
de manglares de la Isla.,

Se destacan por sus extensiones los manglares ubicados en la
desembocadura y a lo largo de las márgenes del Rio Ratones, al
norte; del Rio lavares al Sur, y del Rio Itacorubí en las pro-

(52) SOÜSA SOBRINHO, R..J. de,, y Antonio BRESOLIN y Roberto M, KLEIN,
"Os Manguezais na Ilha de Santa Catarina",, ínsula n.2 -Boletín
do Horto Botánico da UFSC, Florianópolis, 1969, p 7
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ximidades de la zona urbana de la Capital,

Como se tiata de un ambiente muy adverso, pocas son las especies

que forman las asociaciones de los manglares, Por otro lado, és-

tas se encuentran distribuidas formando zonas. Según Romariz,

tal distribución de las especies por fajas definidas es consecuen_

cia de los diversos grados de adaptación a la naturaleza de los

suelos, a la duración y al grado de inmersión t a la tolerancia

de las especies en relación con los diferentes porcentajes de sa_

Unidad y de sus variaciones , *• -*

De acuerdo con estudios detallados hechos por Souza Sobrinho,

Bresolin y Klein *• ^, en la Isla de Santa Catarina las asocia-

ciones de manglares se suceden formando fajas, que del mar

hacia el interior fueron denominadas:

Primera Faja: SPAKIINIEIUM-Ocupando las márgenes mas profundas

y que solo emergen en la bajamar, se desarrolla allí densa vege-

tación herbácea, formada por la gramínea Spartina montevidensis,

conocida vulgarmente como "capim praturá",. Esta asociación pura

forma una espesa cinta herbácea,, Los numerosos tallos y raíces

fasciculadas de la Spartina constituyen un obstáculo a la erosión,

alrededor de los cuales se va acumulando una importante cantidad

de lodo. Es en este terreno que surgen, infiltradas entre la re-

ferida gramínea, renuevos de "Avicennia schaueriana" que consti-

tuye la especie predominante de la faja siguiente,

Segunda Faja: AVICENNIEIUM - Distinguiéndose de los manglares

típicos de la zonas intertropicales, en la Isla de Santa Cataii^

na, esta segunda faja está dominada por Avicennia schaueriana,

(53) RCMARIZ, op,, cit,, p.. 58

(54) SOUZA SOBRINHO, BRESOLIN y KLEIN,, op cit,. p.. 8 a la 14..
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La "siriuba", como es conocida esta especie popularmente, forma
aguzamientos de árboles con 6 a 12 metros de altura.. Dominan las
tres cuartas partes de la superficie ocupada por los manglares en
la Isla,,

En el avicennietum el manglar presenta una estructuia compuesta
por dos y a veces tres estratos. El primero, estrato herbáceo,
está formado por pequeñas y discontinuas manchas exclusivamente
de Spartina montevidensis,, El segundo es generalmente ocupado por1

Laguncularia racemosa, o más raramente por Rhizophora man-
gle o por !a asocíaciónde estas dos especies; y el superior está
dominado por Avicennia schaueriana.

Para garantizar la oxigenación indispensable a su supervivencia,
la Avicennia emite una gran cantidad de raíces respiratorias, que
se desarrollan a partir de raíces horizontales formando protube-
rancias verticales que se elevan hasta 30 centímetros sobre del
suelo. Estas protuberancias son llamadas pneumatófoios y forman
densos agrupamientos junto a los tallos,.

El predominio de esta especie únpriroe una grande homegeneidad f i -

sonómica a todos los manglares de la Isla,,

lercera Faja: LAGUNCULARIEIUM - En si t ios solamente alcanzados
por la marea al ta , donde los suelos son muy arenosos, se desarro
lian extensas e uniformes asociaciones dominadas por Laguncu-
laria racemosa. Constituyendo el límite del manglar, esta especie
puebla también las márgenes de los arroyos con escunimiento más
rápido.. Forma densos agrupamientos muchas veces puros y bastante
homogéneos, *• J

'Mangle blanco^ "mangle zapatero1) son los nombres populares por los
cuales se reconoce Laguncularia raceroosa. El último se debe al
tanino que se obtiene de esta especie y es empleado en las curti-
durías.

(S5) ALVES ALONSO., op,, cit,, p,, 105
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El mangle blanco también posee pneumatófoíos, sin embargo mucho

menores que los propios de Avicennia, en virtud de que el ni-

vel de las aguas en esta faja es infeiioi al del dominio de esta

última especie,,

Al contrario de lo que ocurre en la región intertropical,

Khizophora mangle es muy laia en la Isla, no llega a formai una

faja predominante como las otras especies,, En los manglares típi_

eos de los trópicos esta especie forma una segunda faja después

del spaitinietum, ocupando las áreas invadidas completamente por

las mareas altas y parcialmente por las mareas bajas,. *• '

En la Isla de Santa Catarina Ehizophora es escasa en las pro-

ximidades de las playas. Es en el Manglai del Rio lavares que

esta especie apaiece con mayor fuer 2a en las depresiones más pro

fundas del terreno lodoso de formación reciente, constituyendo

agrupamientos casi puros, sin dejar, sin embargo, de ser bastan-
(•5 7")

te raía su presencia..

Para Souza Sobrinho, Bresolin y Klein, la poca presencia del man

gle rojo, como es conocida Rhizophora mangle, "en parte puede

ser atribuida a la intensa explotación por paite de los pescado-

res, que aprovechan su cáscaia para la confección de tintas para

teñir sus redes".. k J

Considerando que esa explotación ha sufrido una reducción muy

grande debido al uso del nylon, que vino a sustituir los hilos de

algodón, otra explicación podría encontrarse en las exigencias

ecológicas de esta especie, que según Reitz J tiene en la Is_

la de Santa Catarina el limite meridional de su distribución geo

gráfica en el continente.

(56) SOUSA SOBRINHO, BRESOIIN y KLEIN, op,. cit,, p.. 13
(57) SOUZA SOBRINHO, BRESOLIN y K1EIN., op,. cit,. p,. 11
(58) SOUZA SOBRINHO, BRESOLIN y KLEIN,, op,, cit,, p,. 9
(59) REITZ,, op, cit,, p,, 45
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El tanino extraído de Rhizophora mangle tiene gran empleo en
las curtidurías,.

Muy distinto de Avicennia, el mangle rojo emite raíces adven-
ticias "que nacen del tronco aéreo inicialmente en dirección ho-
rizontal, curvándose después para abajo, penetrando en el suelo.
Estas maíces en forma de arco se multiplican ampliando la base
de sustentación de la planta, tomando más eficiente el sistema
de fijación, siendo por eso llamadas raices soporte,, Por otro
lado, manteniéndose sobre el nivel de las aguas, estas raíces
permiten una mejor oxigenación de la planta,.

Si por un lado el dominio del estrato superior por Avicennia
schaueriana imprime un carácter homogéneo en la fisonomía de los
manglares de la Isla de Santa Catarina, la rara presencia de
Khizophora mangle, que jamás forma aglomeraciones densas en con-
tacto dilecto con el mar, constituye otra de sus peculiaridades
más notables, lo que los distingue de los manglares típicos del
l i toral intertropical,

Después del laguncularieturo, constituyendo una zona de transición
entre el manglar propiamente dicho y la vegetación de la "restin.
ga1' u otro tipo de vegetación, en terrenos más secos, se encuen
tran agrupamientos de Hibiscus tiliaceus var., pernambucensis
(guaxurnba) „ Acompañando el Hibiscus hay agrupamientos de Acros -
tichum aureum (samambia-de-folhas-grandes) y con menor frecuen-
cia Annona glabra (corticeira) f Rapanea paivifolia (cor
pororoca do brejo) y esporádicamente entre éstas Crinum kun-
thianum (cebolama) y la Amarilidacea de hojas blancas *• •*

En los suelos más secos y esporádicamente invadidos por las aguas

(60) REIIZ op. cit,, p,. 44
(61) SOU2A SOBRINHO, BRESOLIN y KLEIN,, op,, cit,. p,. 14
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de las glandes mareas, se encuentran densas agrupaciones de Jun-

cus acutus var,, congloroeratus, que cubren casi completamente e l

suelo; mientras que en los pantanos salados, Paspalum yagina-

tum forma densas agrupaciones en conjunto con o t ias gramíneas

(fuera ya de l a influencia di recta de las aguas saladas) : Paspa-

lum gayanum, Sporobulus po i re t tü , 5. y i rg in icus ; y ceperaceas:

Scirpus maritimus, Fimbristylis diphylla,, ^ '

Con algunas variaciones de un manglar a o t ro , es tas son las piin.

cipales especies que caraterizan l a vegetación de t ransic ión en-

t r e l a vegetación establecida en agua salada y la vegetación t í -

pica de agua dulce en la I s la de Santa Caiatina,.

En l íneas generales es a s i como se encuentran dis t r ibuidas estruc_

tu ra l y sucesivamente las especies que forrean los manglares en

la I s l a de Santa Catarina,. Su composición es también la misma

con algunas variaciones poco importantes,

b) SUBFORMACIQNES DEL LITORAL ARENOSO

Formando par te de un mismo conjunto geobotánico, la vegetación

del l i t o r a l arenoso se distr ibuye en t r e s subformaciones resu l -

tantes del modelado georaorfológico: vegetación de playa, de du-

nas, y de "restinga",.

Aunque es tas t r e s subformaciones tienen ca rac te r í s t i cas peculia-

r e s , la vegetación que las constituye se caracter iza por estar

formada pot especies con un a l t o grado de tolerancia y elevada

capacidad de adaptación a las condiciones ambientales tan adver_

sas a su desarrol lo , como las que se encuentran en e l l i t o r a l

arenoso,

Producto esencial de las condiciones edáficas , l a vegetación del

(62) SOUZA SOBRINHO, BRESOLIN y KLEIN,, op,, cit,, p . 14
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litoral arenoso encuentra en la naturaleza del suelo el primer

factor desfavorable a su establecimiento y desarrollo.. Trátase

de un suelo arenoso, profundo y m6vil .. Esta arena poco consol^

dada es extremadamente permeable y pobre en sustancias nutrien-

tes,. Para establecerse sobre este suelo la vegetación tiene que

desarrollar un largo y enredado sistema de raíces capaces de ga-

rantizar su fijación y la absorción del agua del ]fenzo freáti-

co. Es el caso de las gramíneas y ciperáceas..

Por otro lado, este suelo poco consolidado esta sujeto a la ac-

ción de los vientos que son constantes en el litoral, provocando

con frecuencia el soterramiento de las plantas, Para vencer este

obstáculo las plantas necesitan desarrollar largos tallos o ser

capaces de formal "pisos", acompañando en su crecimiento las acu

ululaciones de arenas, Con eso buscan mantener libres las partes

asimiladoras y reproductivas y garantizar la supervivencia aun

después de los soterramientos,. Como ejemplo de estas especies

hay entre otras Spaitina ciliáta y Phyloxerus portulacoides

tan comunes en la Isla de Santa Catarina,, ^ •*

Este suelo también se caracteriza por su alto porcentaje de sa-

linidad. Como el cloruro de sodio, en exceso, no es asimilado y

es perjudicial al desenvolvimiento de las plantas, éstas tienen

que desarrollar dispositivos especiales paxa establecerse en el

litoral, Se destacan en este particular de la familia de las Ama

ranta'ceas: Phyloxerus portulacoides que puede ser encontrada

hasta el límite de las olas de pleamar.. *• *

El viento, además de ser uno de los agentes de transporte de las

arenas, es uno de los principales responsables de la selección

(63) KLEIN, Roberto Miguel, "Contribuicao ao Conhecimento da Flora e
da Vegetacao do Vale do Itajaí - SC". Inédito. Tesis de Doct
do presentada en la universidad de Sao Paulo en 1978.. p.. 205

(64) KLEIN, "Contribuicao ao " op, cit, p, 206
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de las plantas que se establecen en el litoial,, Su acción mecá-

nica mantiene las paites aéreas de las plantas en agitación cons_

tante. Eso limita el crecimiento de ellas y les provoca daños..

Para resistir a los vientos, las plantas presentan tamaño xastre_

ro o de pequeña altuia y hojas pequeñas estrechas y duias. Los

arbustos tienen tallos duros con abundante y rígida lanificación,

formando copas compactas y redondas,.

Poi otro lado, el ambiente litoial arenoso está sujeto a una in-

tensa insolación que con el calientamiento de las arenas expues-

tas, provoca elevadas temperatuias que traen como consecuencia

una elevada transpiración de las plantas, Paia impedir los efec-

tos nocivos de la excesiva insolación y reducir la elevada tians_

piíación, las especies presentan hojas reducidas, con pequeños

estomas, muchos pelos en la fase dorsal, a veces cubieitas con

una ligera capa de cera, y otias veces muy biillantes paia re-

flejar parcialmente la luz solar, evitando de esa manera un ex-

cesivo calentamiento,, *• '

Del mar hacia el interioi se encuentran la playa^ las dunas y

la "restinga",

VEGEIACION DE PLAYA

Resistiendo las duias condiciones ambientales, se encuentra ocu-

pando la faja contigua a la zona de ^3S mareas, la vegetación de

playas que es constituida poi elementos pioneros: las plantas psa

mófilo -halófilas, seguidas de plantas psamófilas a medida que

se avanza hacia el interior, Las piimeras están sujetas a la

acción de la salinidad y de las olas del mar y las segundas,adap_

tadas a la excesiva exposición de los layos solares, a la seque-

dad y a la pobreza del suelo arenoso..

(65) KLEIN, "Cont-ribuicáo ao " op, cit.. p.. 206
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En l a Is la de Santa Catarina, como en todo e l l i t o r a l del Esta-

do, Philoxerus portulacoides (capotiraguá) es la especie do-

minante de la vegetación herbácea y pionera de las playas,, Ubi-

cada en una estrecha faja del l i t o i a l arenoso, generalmente muy

húmeda y alcanzada por l a pleamar y continuamente humedecida por

gotas de agua salada t i a ida por los vientos que soplan del mar

hacia e l i n t e r i o r , Philoxerus portulacoides t iene una disper_

sión irregular y discontinua en determinadas playas de la I s l a

de Santa Catarina Es en la playa de "lagoinha do Leste" y en la

playa de Jurere que se encuentran las agrupaciones más caracte-

r í s t i c a s . *• ^ Esta especie, además de ser esencialmente halóíi_

l a es también hél iof i la . . Es t í p i c a y exclusiva de las playas o

anteduna,. ^ Tiene como especies compañeras en la I s l a i n d i -

viduos de Hydrocotyles bonaerensis (acaricoba), Paspalum vagina-

tum (grama-da-praia) t Remirea marítima (pinheirinho-da-piaia) J- ^

En la zona ya fuera del alcance de las mareas se desarrollan plan_

ta s psamófilas, cuyas especies más frecuentes en la I s l a son:

Ipomoea pes-caprae (ba ta te i ra -da-pra ia ) , Heleocharis geniculata

( t i r i r i c a - d a - p r a i a ) , Sesuvium portulacastrum (beldroega-da-praia),

Senecio c rass i f lo rus , Ipomoea s to loni fera y más raramente

Panicum racemosum,. *• '

VEGETACIÓN DE DUNAS

Después de la zona de playa, ya fuera del área de las mareas, se

forman montecillos de arenas, las dunas, que pueden ser móviles,

semifijas o fijas,.

(66) BRESOLIN, Antonio. "Flora da Restinga da Ilha de Santa Catarina",,
Monografía inédita presentada en el concurso para profesor-titu-
lar en la Universidade Federal de Santa Catarina, en julio de 1974
FlorianSpolis,. p,. 32

(67) BRESO1IN., op.. cit,. p, 27
(68) BRESO1IN,, op,. cit., p,, 33
(69) BRESGLIN.. Op,. cit., p, 33
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En la Isla de Santa Catarina los mayores campos de dunas movedi

zas se encuentran en el litoral este, destacándose los de la pía

ya de la Joaquina y de la playa del Campeche, donde la vegeta-

ción es muy escasa y muchas veces inexistente Además de estos

dos campos hay las dunas móviles y'semifijas en las playas del

Pantano del Sul, de la lagoinha do Leste, del Rio Vermelho, de

Ingleses y Jurere,

Mientras las dunas del norte de la Isla van siendo rápidamente

fijadas por la vegetación, las del sur forman cinturones de are_

na completamente desnudos, que llegan a penetral1 hasta 2 km en

dirección al interioi..

En las dunas móviles y semifijas se establecen plantas psamófi-

las-heliófilas con numerosas y largas raíces. Iraban una lucha con

tínua en contra de la escasez de agua, de la intensa insolación,

de las elevadas temperaturas, de la acción de los vientos y de

la movilidad del suelo que provoca constantes soterramientos,

asi como de la escasez de nutrientes,

Según Antonio Bresolin, en las dunas móviles y semifijas de la

Isla de Santa Catarina se establecen asociaciones de SPAKIINIE-

IUM, donde Spartina ciliata predomina sobre las demás espe-

cies típicas de esas asociaciones, L }

Spartina ciliata es una gramínea que "forma densas manchas de

donde parten los renuevos que van ocupar el suelo",, "Creciendo

hacia todos los lados una única planta puede durante un año cu-
2

brir hasta 100 m de suelo". Es por esa razón "una de las es-1

pecies fijadoras de arena de las dunas más importante",

(70) BRESOLIN., op,. cit.. p,, 33

(71) REIIZ.. "Vegetacáo da Zona,, . ," op,, cit,. p.. 59
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Son también frecuentes en estas agrupaciones la gramínea Panicum

raceroosum, la goodemidácea Scaevola plumieri y la convolovuleacea
(72)

Ipomea pes-caprae • "• ; Estas dos últimas tienen su límite meri^

dional de dispersión en la Isla,. *• *

De las otras especies que también son características de estas

asociaciones Bresolin cita: Ipomoae stolomifera, Canavalia marí-

tima y Remirea marítima y como especies compañeras más comunes,

destaca: Acicarpha spathulata, Polygala cyparissias, Achyrocline

satureioides, Oenothera mollissima, Oxypetalum paviflorum entre

otras, W

VEGETACIÓN DE "RESTINGA"

Generalmente después de las dunas móviles o semifijas se encuen-

tran dunas totalmente cubiertas por1 la vegetación que es conoci-

da por "vegetación de restinga".

Romariz, hace la defensa del empleo del termino "JUNDU", propues_

to por1 Alberto lüfgien, para este tipo de vegetación con el objeto

de no provocar confusión, dejando el termino "restinga" para de-

signar forma de relieve.. Observa también que en algunas regiones

del Nordeste de Brasil ese tipo de vegetación es llamado "NHUNDCÍ1

(75),,

La vegetación de esta zona está constituida tanto por especies

comunes de las dunas móviles o semifijas como de la selva limí-

trofe, presentado en consecuencia una fiswonoraía que puede variar

desde el porte herbáceo hasta el arbóreo.

(72) .BRESO1IN,. op,, cit,, o., 34

(73) REIIZ,, "Vegetacao da Zona " op. cit, p,. 71

(74) BRESO1IN... op,, cit.. p,, 34

(75) ROMARIZ,, op., cit,, p,, 52 a la 54
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En esta zona las condiciones ecológicas son muy distintas de la

zona de playa y de las dunas móviles o semifijas,. El suelo es más

conpacto, por estar constituido por arenas más finas y tener un por_

centaje mayor de arcilla, asi como por presentar una ligera capa de

humus,, El aire es más húmedo debido a mayor cantidad de plantas que

protegen el suelo de una exposición dilecta y debido a la propia

evapo-transpiración de las plantas,,

Sin embargo, aunque con condiciones mejores que los habitáis más pro

ximos del mar, este medio ecológico es todavía adverso, exigiendo de

las plantas una seiie de dispositivos, ya señalados en la vegetación

anterior, paia resistii a la intensa insolación, evitar la excesiva

transpiración y resistir a la acción mecánica de los vientos.. Por^mu

chas especies tienen caracteres xerofilos-

En las restingas de la Isla de Santa Catarina predominan las formas

arbustivas, Sin embargo, en los sitios donde el suelo es más rico en

humus los arbustos son sustituidos por pequeños árboles cuyas agrupa_

ciones presentan aspectos de vegetación mesófila y hasta hidróíila,

destacándose las bromeliáceas, las aráceas y algunas especies de pi-

peráceas y cactáceas,, ^

Aunque presente un aspecto de vegetación más evolucionada la vegeta-

ción de restinga no llega a formar1 un climax climático., Son todavia

las condiciones edafológicas que determinan el carácter de la vegeta

ción, teniendo el clima una influencia secundaria,,

lomando como base el trabajo del profesor Antonio Bresolin sobre la
(771"Flora da Restinga da Ilha de Santa Catarina"^ J se citarán las es_

pecies más comunes por él observadas y estudiadas en las restingas

de la Isla Del sur hacia el norte se encuentran:

1„ Restinga del Pantano do Sul.

En esta restinga se observa primero una cita de vegetación arbustiva

baja, formada por • Compomanesia littoralis, Vitex megapotamica y

Guappira opposita, acompañadas de Epidenchum eleipticum y de

Stenotaphrum secundatum,, Muchas veces esas asociaciones están prece_

didas por densos agrupamientos de Dyckia encholirioides

(76) BRESOLIN,, op.. cit,, p, 36
(77) BRESOtIN,, op,, cit.,
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Por la frecuencia y abundancia, las especies que más se destacan

en la Restinga del Pantano do Sul son: Guappira opposita (maiia-

mole) es la más frecuente y la más común en toda el área,, Le si-

gue Clusia criuva (mangue-de-formiga), Gomidesia palustris

(guamiiim-de-folhas-miudas) que prefiere los suelos más secos de

las pequeñas elevaciones; en tanto que en las pequeñas depresio-

nes entre las diveisas fajas de dunas fijas domina Nectandra

megapotamica (canelapreta) asociada a Sebastiania Klotzschiana

(branquilho) y Maba inconstans,, Además de esas son comunes

también otias especies arbustivas como; Eugenia catharinae (gua

miiim),. Rapanea venosa (copororoca de praia), Myrcia ros-

trata Cguamiiim-de-folha-fina) entre otras,,

En las áreas que han sufrido una intensa desfórestación predomi-

na Dodonea viscosa (yassoura-vermelha) y en las manchas desfo

restadas existentes entre las densas agrupaciones de arbustos,

se desarrollan tupidas asociaciones de gramíneas de las especies

de Andropogon leucostachyus y A.arenartus intercalados de Polypo-

dium lepidopteris (samambaia) , '

2, Restinga de la Lagoinha do Leste,.

Con un áiea miy reducida poi encontrarse entre la playa y la La-

goinha, en esta restinga, según levantamiento realizado por el

profesoi Bresolin, predominan las siguientes especies: EiythroxY_-

lum cuspidifolium (concón), Schinus therebinthifolius (aioeira-

veimelha), Guappira opposita (maria-mole), Aeschiion crenata

Cpau-amaigo), Maba inconstans (caqui-da-praia), Chloiophoia tinc-

toria (tajuva), Lythraea brasilensisfeioeira -biavaV Iabebuia pul-

cherrima (ipe-dá-praia) .. l J

(78) BRESO1IN,, op, cit.. p.. 36 a la 38

(79) BRESOLIM.. op. cit,, p,. 38
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3,. Restinga del Mono das Pedias.

Ubicada en teireno casi plano y bajo, muy próximo al nivel del

mar, esta restinga está dominada por Guappira opposita (ma-

lia-mole), cuya abundancia valia entre 50 a 70$.. Esta especie

está acompañada por Eugenia urcbelEfloia (baguacu) > E. catha-

linae (guarnirira), Gomidesia palustris, Compomanesia littoralis.

entre otras menos frecuentes..

Estas son precedidas poi giupos de Opuntia vulgaris (ürumbeva),

Vitex megapotamica, Epidendrum ellipticum y la gramínea Stenota-

phium secundatum, que establecen el límite entre las dunas jn&vi

les y las dunas fijas,, *• *

4- Restinga del Rio Yeimelhp..

Se tiata de un área muy llana con suelos arenosos compactos, En

una primera faja que limita las dunas senáfijas predominan: Schi-

ñus terebinthifolius (aroeiia-vermelha), Lythraea biasiliensis

(aroeira-brava), Rapanea parviflora (copoi'or'oca-da-piaia), Rapa-

nea venosa (coporoiocao), Cordia verbenacea (camarinha), Guapp^-

la opposita (maiia-mole) y algunas especies de míitáceas como la

Gomidesia palustiis piincipaljnente,.

Siguen en los suelos llanos, densas concentraciones de arbustos

y pequeños árboles que forman pequeñas matas (capíes),donde do-

mina Myrcia multiflora var,, glaucescens (cambuí),. cuya abun-

dancia vaiia entre 30 y 50%f seguida de Clusia ciiuva (mangue

de-formiga) y de . Ilex dumosa (cadna)„ Estas tres especies

constituye aproximadamente un 70$ de la cobeitura supeiior de

esa vegetación.

Constituyendo estadios más desarrollados de la vegetación lito-

lal en las matas de esta restinga se encuentran especies que no

(80) BRESOLIN.. op.. cit,, p, 38-39
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aparecen en las dunas semifijas y fijas, como es el caso de

Pera glabrata (seca-ligeiro), de Alchornea tiiplineivia (tan-

heiro), de Iabebuia pulcheiiima (ipe-da-praia), de Eugenia

liflora (baguacu), que corresponde a la Selva Pluvial de la

Costa Atlántica, asi como la ausencia casi completa de especies
heliófitas comunes en otras restingas de la Isla,, *• J

La vegetación de esta restinga se encuentra muy aiteíada-por las

des forestaciones que viene sufriendo desde larga fecha, para ocu

pación agrícola,. Además de ser una zona tradicional del cultivo

de la mandioca (Manihot esculentai, es en la restinga del Rio Vei_

melho que se encuentra la mayor área refbrestada de la Isla,

restando muy poco de la vegetación primaria original, Actualmen

te se observan apenas algunas agrupaciones aisladas de arbustos

y árboles, intercaladas por zonas desforestadas con vegetación

secundaria en los primeros estadios de regeneración ("capoeiras"),

5,. Restinga de las Araonas y de los Ingleses,,

Localizadas en el l i toral noreste de la Isla de Santa Catarina,
estas restingas se encuentran cubiertas por una vegetación arbus
tiva donde predominan las mirtáceas: Myrcia multiflora (cambuí),
Eugenia catharinae (guarnirún), Gcaaidesia palustris (guarnir im-de-
folhas-miudas), Eugenia umbelliflora (baguacu) y Compomanesia
l i t to ra l i s (guabiroba-da-piaia)„ Además de estas son también fre
cuentes: Cordia verbenacea, Opuntia vulgaris, Schinus
therebinthifoiius, Eryth_r'oxylum cuspidifolium y Lythrala
brasiliensis,. En estas restingas como en las otras también predo
minan densas agiupaciones de la arácea Phi1odendroncordatum en
el estrato herbáceo bajo los arbustos,.*• '

(81) BRESOIIN.. op,. cit, p, 44-45

(82) BRESOLIN, op, cit.. p. 39
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6„ Restinga de Canasvieiras,

En el litoral noite de la Isla de Santa Catalina, la Restinga de

Canasvieiras esta constituida por suelos mi)' compactos, llanos y

en general más húmedos,. Además de las condiciones peculiares del

suelo, la restinga de Canasvieiras se encuentra protegida de la

acción de los vientos de noreste, predominantes en la región, poi

los monos que en esta zona foiman una barrera en el sentido nor-

te-sur,,

En viitud de esas condiciones paiticulares la composición de la

vegetación es muy distinta de las demás restingas de la Isla,, Las

especies más comunes y predominantes en las otias restingas, de-

sempeñan allí un papel secundario,, En general son especies compa-

ñeías o muy laras,, ̂  *

Según Bresolin, las especies dominantes en esta restinga son:

Ocotea pulchella (canela-do-brejo), Ilex theezans (Congonha),

Ilex dumosa (Calina), Gomidesia palustris (guamirim), Myrcia mul-

tiflora (Cambuí), Huberia semiserrata .(jacatirao-do-brejo), Alchor-

nea triplineivia (tapiá-guacu) y Temstroemia brasiliensis (manju-

ruvoca), ^ '

De acuerdo con el mismo autor, estas especies son muy poco impor-

tantes en las otras restingas de la Isla. Relaciona también otras

especies piesentes allí con frecuencia y que están ausentes o son

muy raras en la vegetación de la restinga de otras localidades de

la Isla: Myrcia rostrata (guamiiim-de-folha-fina), Byrsonima li-

gustiifolia (baga-depomba), Ilex brevicuspia (cauneira), Laplacea

semiserrata (pau-de-santa rita), Gaylussacia brasiliensis y Pera

glabrata. Además de las especies ya citadas en las demás restin-

gas,, ™

(83) BRESOLIN,, op, cit,, p. 41

(84) BRESO1IN,, op,. cit,, p.. 40

(85) BRESOIIN,, op, cit, p,. 40
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Debido a que es una zona muy alterada por la acción del hombre,
extensas áreas ya fueron desforestadas para dar lugar a fraccio-
namientos para construcciones de casas de verano Después de la
tala de la vegetación para hacer la delimitación de los terrenos
surgen especies pioneras que dan inicio a la sucesión secundaria,.

El profesor Bresolin hizo un levantamieto de esas especies, cons_
tatando que por las diferencias del suelo y del ambiente en esta
región raramente se encuentra la Dodonea viscosa, tan común en
otras restingas,, Acá son pioneras del secundario; Iifrouchina
urvüleana (orelha-de-onca), Andropogon bicomis (rabo-de-burro),

Pteridium aquilinum (samambaia das taperas), Eriocaulon ligu-
latum y E.magnificum.. ^ '

7,, Restinga de Jurere

Separada de la Restinga de Canasvieiras por un pequeño macizo gra
nít ico, la Restinga de Jurere se encuentra continuamente expuesta
a los vientos de Noreste, Norte y Noroeste, factor que ejerce gran
influencia en el aspecto de la vegetación que en esta zona se de-
sarrolla,,

En una primera faja, después <le la playa, aparecen pequeñas dunas
longitudinales donde un pequeño número de especies arbustivas se-
lectivas son responsables del aspecto fis_onómico de la vegeta-
ción : Eugenia uniflora (pitangueira), Ocotea pulchella (canela-
do-brejo), Capomanesia l i t to ra l i s (guabirobinha-da-praia), Euge-
nia umbelliflora (baguacü).. Además de estas cuatro especies, que
representan aproximadamente 90$ del to ta l , aparecen especies ya
citadas en las otras localidades y que tienen papel secundario
ya que representan el restante 101.

(86) BRESO1IN,. op. c i t . p,, 41



- 59 -

Atiás de es ta faja dé dunas se desairollan suelos casi l l anos ,

peio menos compactos y más secos de los que se encuentran en l a

Restinga de Canasvieiías, donde hay una vegetación arbustiva po-

co densa entrecruzada por agrupaciones herbáceas conpuestas p i in

cipalmente por la gramínea Schizachyrium leucostachyus que forma

densas manchas.. Otras gramíneas^incontradas all5j además de va l ias

especies de heléchos del género Polypodium, bromejlaceas..

En las agrupaciones arbustivas esparcidas y más alejadas de las

dunas predominan Eugenia catharinae» I lex theezans, Gua-

ppira opposita, Myrcia ros t r a t a y Gqmidesia p a l u s t r i s . ade-
f 871

más de otras ya citadas en las rest ingas descritas

Estos arbustos presentan formas especiales,. En l a par te golpeada

por los v ientos , sus t a l l o s y sus ramas son extremadamente retor_

cidos y se extienden sobre la arena formando un denso y casi im-

penetrable emarañado,,

Esta res t inga , como l a de Canasvieiías, se encuentra muy al terada

por la ocupación humana,, Debido a que posee una de las playas más

frecuentadas de l a I s l a , los fraccionamientos van siendo ocupados

por casas de veraneo,. La pximeia medida tomada por los propieta-

r ios és t a l a i la vegetación existente,,

Estas son las rest ingas más desarrolladas de la I s l a de Santa Ca-

t a r ina , Como se puede observan por e l mapa topográfico (mapa 5 ) ,

e l l a s se encuentran ubicadas en las regiones Este y Norte de l a Is_

l a , en tanto que los manglares más importantes y ya descr iptos ,

se ubican en l a región Geste..

(87) BRESOIIN,, op,. cit.. p,, 42 a l a 44
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e) SE1VA DE IAS ILANURAS CUATERNARIAS

Además de las dunas fijas se extienden las llanuras cuaternarias,
formadas por la cobertura de sedimentos eólicos de antiguas res-
tingas y de sedimentos resultantes de la erosión de las t i e r ras
al tas provocada por las aguas de las lluvias que se encargan de
transportarlos hasta las llanuras,. Son suelos en general más hú-
medos y hasta semipantanosos donde se desarrolla un tipo de vege-
tación muy característica.. Se t r a t a de una selva muy
homogénea tanto- del punto dé vista fitofisionómico, como estruc-
tural

En la Isla de Santa Catarina en el estrato superior, con 15 o más
metros de al tura, predominan la Calophyllum brasilíense (olandi),
que con frecuencia constituye un 30 a un 50$ de la cobertura ar-
bórea superior,. De las especies arbóreas compañeras se destacan

Tapirira guianensis (cupíuva), Ficus organensis (figueira-
da-folha-miuda), Coussapoa schott i i (figueira-do-brejo) y
Iabebuia umbellata (ipe-da-vaizea).. En el estrato del medio son
importantes por su frecuencia dos especies de mirtáceas: Myr-
cia dichrophvlla (guamiriro-de-facho) y Myrcia multiflora, (cam-
bu£), en tanto que en el estrato arbustivo se destacan las palme -
ras Geonoma schottiana (guarícana) y Bactris lindmaniana .(tucán).,

£88)

Debido a que el estrato arbóreo no es muy denso, de modo a permi-
t i r la penetración de la luz. solar hasta el suelo, el estrato he£
báceo se caracteriza por densos tapices de Bromeliáceas, cuyas
especies más importantes son: Nidularium innocentii var.paxia-
ntm, Nidularium p-rocerum y Canistrum lindeni,, *• ^

Cabe destacaí- aún el epifitismo que es visible por todas partes..
Un gran número de especies de las familias de las aráceas, bro-
meliácéas, orquidáceas y piperáceas se encuentran enredados en

C88) BRESOLIN,, op,, c i t , p, 53
(89) BRESO1IN,, op,. cit,. p., 54
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los ta l los y las ramas de los árboles.. *• '

Esta selva constituye una vegetación de tiansición entre la Vege-
tación de Restinga y la Selva Pluvial propiamente dicha,, Sus com-
ponentes aparecen ya más relacionados con la Selva Pluvial, y es-
tán constituidos por aquellas especies con mayor agresividad y
mayor poder de adaptación, Sin eirbargo el numero de especies es
mucho más reducido que el de la Selva Pluvial,.

Debido a la ocupación humana junto a la zona l i t o i a l , las llanu-
ras cuatemaiias ya se encuentran extremadamente desforestadas.
Sus terrenos fueron ocupados poi los cultivos o transformados en
pastizales, restando apenas núcleos aislados que forman manchas
boscosas ya muy alteradas..

I I . FORMACIONES VEGEIAIES CLIMAIICAS

a) •• Selva Pluvial de la Costa Atlántica

Extendida a lo largo de la costa Atlántica desde el Estado del
Río Giande do Norte hasta el Noreste del Río Grande do Sul, la
Selva Pluvial de la Costa Atlántica se encuentra en la Isla de
Santa Catalina cubriendo los macizos cristalinos antiguos de to-
pografía accidentada y paite de las llanuras cuaternarias (toda-
vía como vegetación de transición), en contacto con las formaci£
nes l i torales ,

Esta selva latifoliada umbro*fíla "se caracteriza principalmente
por su gran exuberancia, elevada densidad y extraordinaria hete-
rogeneidad en cuanto a las especies de árboles a l tos , medianos y
arbustos, así como un elevado numero de epífitas" y lianas leño-
sas, <«

(90) BRESOIIN,, op,, cit,, p,, 54

(91) KLEIN, Roberto M."Contribuicao ao Estudo 6a Vegetacáp do Vale do
Itajaí - Santa Catarina". Inédito. Tesis de doctorado presentada
en la Universidad de Sao Paulo, en 1978, p,, 87.
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Entre las diversas formas botánicas que constituyen la vegetación
de la Selva Pluvial de la Isla de Santa Catarina, se destacan las
fanerófitas, las lianas, las epífitas, las constrictoras y las píi
rási tas, además de otrtis de menor importancia

Según investigaciones realizadas por Veloso y Klein sobre la sel-
va Atlántica del su? de Brasil, en esta región se puede distinguir
diversos estratos; las fanérófitas comprenden tres grupos:

a) „ Macrofanerófitas - constituido por árboles que llegan a
alcanza* 30 rostros o más de altura;

b)„ Mesofanerófitas - árboles medianos o pequeños con altuia
promedio de 9 metros; y

c)„ Nanofarenófitas - arbustos con hasta 3 metros de altura,
(92) (+)

(+) Contrariando a algunos autores que consideran los distintos estia
tos de la selva pluvial "bien definidos y fácilmente reconocibles",
KLEIN observa, después de 20 años de investigaciones en el inte-
rior de la Selva Pluvial de la Costa Atlántica, que "la distribu-
ción de la composición de los distintos estiatos es muy compleja,
en virtud de la presencia de pequeños árboles de los estratos
superiores, que se encuentran siempre en los estratos inferiores
y entre los distintos estratos, tornando asi la distinción de los
estratos muy difícil11,. (93)
Acompañando el equipo de Botánica de la Universidad Fedeial de
Santa Catarina en varias investigaciones en el interior de la Sel_
va Pluvial en la Isla tuve la oportunidad de constatar lo que
KLEIN afirma.. Realmente, es muy difícil distinguir los estratos
y las especies que pertenecen a cada estrato,.

(92) VELOSO, H.P.. y Roberto M,, KLEIN,. "As Comunidades e Associacoes
Vegetáis da Mata Pluvial do Sul do Brasil - III - AssociacSes
das Planicies Costeiras do Quaternáiio Situadas entre o Rio Ita-
pocú (SC) e a Baia de Paianaguá (Pr)",
SELOWIA n.. 13 - Anais do Herbario Barbosa Rodrigues, Itajaí -
SC, 1961

(93) KLEIN., "Contribuicáo ao . . . " op,, cit., p. 88
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Además de estos tres estratos formados por plantas leñosas, se
observa el estrato herbáceo,,

En la Isla de Santa Catarina, la Selva Pluvial presenta los estra
tos citados, cuya conposición se pasa a describir tomando por base
las obras:"Arvores Nativas da Una de Santa Catarina" de Roberto

Miguel Klein y "Projeto Madeirá de Santa Catarina" de auto-
f 1f951ria de Raulino Reitz, Robeito M, Klein y Ademir Reis v -; asi

como, en las investigaciones de campo realizadas poi la autoia
del presente estudio durante el según semestre del año 1979 y el
año de 1980..

1„ Estrato Superior: MACROFANEROFIIAS

Formado por frondosos árboles que se caracterizan por sus troncos

gruesos y sus copas grandes con denso follaje, el estrato supe-

rior de esa selva en la Isla, presenta una composición muy varia-

da, En ella Klein identificó 10 especies de árboles con más de

30 metros de altura y 65 especies de árboles con altura entre 21

y 30 metros,,

Entre estas se destacan: Ocotea catharinensis (Canela preta)

que es considerada uno de los árboles más importantes de la Selva

Pluvial, tanto por su gran abundancia, como por su regular distii^

bución en la selva,, Con un tronco que puede alcanzar de 100 a 140

centímetros de diámetro, Ocotea catharinensis tiene un alto

valor comercial llegando a representar hasta 1/3 (un tercio) del

volumen de toda la madera existente en un hectárea de esta selva,,

Debido a su durabilidad es muy usada en la construcción civil,

(94) KLEIN, Roberto Miguel. "Arvores Nativas da Ilha de Santa Catari
na",, ÍNSULA n.,3- Boletim do Horto Botánico da UFSC, Florianópo-
lis, 1969..

(95) REII2, Raulino; Roberto M,, KLEIN y Ademir REÍS. "Projeto Madeira
de Santa Catarina". Herbario Barbosa Rodrigues, Itajaí-SC, 1978,
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naval y en la industria de muebles, asi cerno paia obras externas
como durmientes» vigas y muchas otras aplicaciones,. Por su alto
valoi comercial, en función de sus múltiples utilidades, la Cane-
la-preta sufrió" un intenso e indiscriminado proceso de explota-
ción sin ningún cuidado por su regeneración, tomándose hoy poco
frecuente en la Isla de Santa Catalina» asi como en otros puntos
de la costa Atlántica

Otro árbol muy importante de la Selva Pluvial es Aspidosperma
pyricolluro (Peroba), que apesar de toda la explotación todavía
puede sei encontrado con una cierta frecuencia en los reducidos
núcleos de la selva primaria de la Isla, La Peroba adulta puede
medir entre 30 y 35 metros de altura y su tronco 70 a 100 cent£
metros de diámetro. Su madera es de consistencia dura y pesada,
muy compacta y resistente a la humedad-,al ataque de los insectos
y a la pudredumbre, esta especie tiene muchas utilidades,. Es muy
empleada en la confección de vigas, durmientes, artefactos agrí-
colas, etc.,En la construcción naval tiene mucha utilidad en la
fabricación de piezas resistentes y flexibles.

Iodavía frecuente en las selvas de las laderas de la Isla,
Ciunamomum glaziovii (Canela-papagaio o Garuva) se encuentra
también en los suelos húmedos de las llanuras cuaternarias. Este
árbol cuando adulto llega a medir de 25 a 30 metros de altura y
su tronco de 60" a 80 centímetros de diámetro

Con distribución irregular y discontinua, destácase también
Schizolobium parahybum (Gaiapuvu) que prefiere las depresiones
de las laderas de la selva, así como los suelos húmedos (de los
"capoeiroes") de la vegetación secundaria más desarrollada, am-
bientes donde es frecuente encontrarla en la Isla. El Garapuvu
puede alcanzar1 de 25 a 30 metros de altura y su tronco de 80 a
100 centímetros de diámetro,, Produceuna madera ligera y suave
con una resistencia proporcionalraente alta y que puede ser u t i -
lizada para confección de cajas, juguetes, fósforos, e t c .
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Además de eso, su cascara contiene tanino, sustancia que es muy
empleada en las curtidurías,, En la Isla el Garapuvu siempre fue
muy buscado para la confección de barcos utilizados en la pesca
artesanal,,

Otra especie que cabe destacar por su frecuencia en las selvas
primarias de la Isla es Chrysophyllum viride (Caxeta amarela
o Aguaí).. Esta es una especie selectiva higrófila que se encuen-
tra en las laderas suaves y en los suelos con drenaje lento,. Su
distribución y frecuencia es muy irregular,. Su porte llega a ser
de 20 a 30 metros y el diámetro de su tronco de 50 a 100 centírae_
tros Produce una madera moderadamente pesada, poco resistente a
la humedad y al ataque de los insectos , Es empleada especialmen-
te en la fabricación de cajas, frontal de casas, y carreteles
de hilo de coser,, Por otro lado produce abundantes frutos que son
consumidos poi animales salvajes,,

Iodavía en el estrato superior1, se encuentra con frecuencia en
las selvas de ladera de la Isla, sobre suelos con buen drenaje

Trichilia schumanniana (Guacá-miciele), la cual es muy rara
en las laderas del continente.,

Ya lalauma ovata (Baguacü) es muy .frecuente en las depresio-
nes de las laderas y en el inicio de las mismas, siendo uno de
los árboles más importantes de las llanuras cuaternarias húmedas,
sin que el suelo se torne pantanoso en la época de las lluvias.
Su madera es poco resistente a la humedad y a los insectos,se la
utiliza en la carpintería, en la fabricación de juguetes, de ca-
jas , etc. Es un árbol ornamental muy bonito,,

Cabe todavía destacar Vantanea compacta (Guaraparim) que es
abundante en el alto de las laderas con suelos rasos y de rápido
drenaje; Ficus prganensis (Fisgueira-de-folha-miuda) por su
abundancia en las llanuras cuaternarias, y Virola oleífera
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(bicuiba) que es encontrada en las laderas pero mas raramente,

Del estrato superior, con altura entre 20 y 25 metros se puede
citar entre otras lapiíira guianensis., Matayba guianensis,

Protium kleinii , Colyptranthes lucida, y Inga sessi l is ,
por1 la frecuencia de ellas en la Isla de Santa Catarina,,

2- Estrato Mediano: MESOFANEROFIIAS

Aproximadamente de 6 a 10 metros o mas sobre el suelo, distin-
güese, abajo del estrato superior, un segundo estrato formado
por un conjunto de árboles medianos,

Es aun más rico en especies que el estrato superior, puesto que
Klein informa que fueron identificadas en la Isla de Santa Cataii
na 164 especies de árboles con 11 a 20 metíos de altura, se va a
citar apenas algunas de las especies que son mas frecuentes y abun_
dantes„

edules (Palmiteiro o Icaia) es considerada una de las

especies más importantes y abundantes de la Selva Pluvial de la

Costa Atlántica, Según Klein, en una hectárea <fe esta selva se

puede encontrar aproximadamente 120 ejemplares adultos y unos

800 ejemplares con 1 a 10 metros de altura,. Esta palmera esbelta

que llega a alcanzar a veces hasta 25 metros de altura, y que por

su abundancia imprime un carácter especial al interior de la sel-

va, produce el paljiito, alimento muy consumido en todo el país.

La producción del palmito ha sometido esta especie a una intensa

e indiscriminada extracción predatoria, es frecuente la tala de

plantas jóvenes, lo que impide la regeneración natural Debido a

la explotación hecha de esa maneta, la Euterpe edules en la actúa

lidad ya esta casi totalmente extinta en la Isla de. Santa Catari-

na,,

Otras &xpecies características de este estrato y frecuentes en la
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Isla son: Rheedia guardneriana (Bacopari), Eugenia klei-
nii ( Guarnir im-de-folha-miuda), Guatter_ia autralis (Cortea),

Ocotea teleiandra (Canela-pirnenta), Ouratea parviflora
(Garaparim-miudo), Miconia rigidiuscula (Pixirica), Gomi-
dcsia spectabilis (Guamirim-vermelho), todas con altura entre 6

y 15 metros,,

Además de estas son muy frecuentes en la Isla arboles cuyo poite
vaiia entre 15 y 20 metros de altura, como: Byrsonima lingus-
tr ifolia (Baga-de-tucano)( Amaioua guianensis (Carvoeiro)en
las laderas con fuertes pendientes y en la parte superior de ellas
cubriendo suelos delgados; Tabebuia umbell_ata (Ipe-amarelo) y

Ne ct an dr a ..lance_olata (Cañe la-branca) muy abundantes en las lla_
nuias cuaternarias y que hoy están prácticamente extintas en la
isla; Myrcia dichrophylla (Guamiiim-facho), Miconia bulde-
joides CpiJíiTÍca), Colyptranthes strigipes, Colyptranthes
polyantha entre otras con frecuencia y abundancia menos importan
tes que completan el cuadro de la composición del estrato mediano,,

3i EstratoAtbustivo: NANOFANEROFIIAS

Por abajo de los árboles que forman los estratos superior y mediíi
no, se desarrollan, en un ambiente sombrío y con elevada humedad
relativa, los arbustos que forman un tercer estrato, Este está
constituido por un numero mucho menor1 de especies que los estra-
tos arbóreos,, Es muy denso'tiene componentes que alcanzan en pro
medio** a 3 metros de altura.

Se destacan en este estrato por su mayor1 frecuencia y abundancia
en la Selva Pluvial de1 la Isla de Santa Catarina los siguientes
arbustos: Mollinedia floribunda, Mol I inedia^ uleana, la primera
muy abundante en las matas de las laderas sobre suelos profundos
no muy secos y la segunda en las llanuras, en el inicio de las la-
deras y en las laderas suaves . Aún de la misma familia son abun-
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dantes: Mollinedia schottiana y Mollidesia tr if lora, to-
das conocidas popularmente poi1 Pimenteira o Capixim, Son frecuen
tes también Psychotria leiocarpa, P:,_suteTella, P.kleinii
(gradiuva d'anta) y Rudgea jasminoides (pimenteira-de-folha-
larga) entre otras especies menos importantes y más raías..

4,. Estrato Herbáceo

Formando una cobertura en general no muy densa, se observan en el
suelo hierbas anuales que el botánico danés Raunkiaer clasificó
en: terófitas, geófitas, hemicriptófitas y caméfitas,, ^

Predominan en este estrato varias especies de pteridófitas, ma-
rantaceas y de gramíneas.. v

Además de estos estratos que caracterizan la estructura de la Sel_
va Pluvial de la Costa Atlántica, se encuentran otras diversas for
mas biológicas que acentúan su carácter tropical. Es el caso de
las epífitas, entre las cuales se destacan muchas especies de Bro
meliáceas, Aráceas, Orquidáceas, Piperáceas, Gesneriá'ceas y divejr
sas familias de Pteridófitas, asi como lianas, parásitas, plantas
constrictoras, "xaxins" y palmeras,. *•

Estas dos últimas, 'xaxim" (pteridófita de la familia de las Cya-
theaceas) y palmera (de la familia de la palmáceas), aunque in-
cluidas en los estratos arbóreo y arbustivo, constituyen formas
biológicas propias debido a su sistema radicular en forma de cabe_
llera, a su ironcoy su copa singulares.. Por estas características
tienen una influencia específica y distinta en los otros elemen-
tos que constituyen el estrato, en el cual están incluidas por el

(96) CABRERA, A..L. y Abrahan WIUJNK,, "Biogeografía de América latina",.
OEA, Washington, 197.3. p,. 21

(97) KLEIN.. "Contribuicáo ao " op, cit p. 88 a la 97
(98) KLEIN,, "Contribuicao ao ,.. ." op.. c i t . p. 88 a la 97
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(99)

Es importante destacar que muchas especies típicas del manglar y
de la restinga del clima tropical tienen su límite meridional de
dispersión en la Isla de Santa Catarina Eso se debe a la influen_
cía que la corriente Caliente de Brasil ejerce sobre el clima
l i tora l , tomándolo mas suave y permitiendo asi la instalación y
el desarrollo de michas especies tropicales en la Isla. Según
Reitz, además de Rhizophora mangle, diversas otias especies
características y exclusivas de la restinga tienen su punto extre
mo de dispersión sui en la Isla. Entre ellas el mismo autor desta
c a Ipomoea pes-caprae, Remirea marítima y Scaevola plumie-

Ti.. (100)

(99) KLEIN., "Contribuícao ao " op, cit., p, 102

(100) REIIZ.. 'Vegetacáo da Zona ...." op. cit. p. 71
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FACTORES DE IA DESFORESIACIÓN DE LA ISLA DE SANIA CATARINA

DESDE El. SIGLO XVI,. LA COLONIZACIÓN Y LA INMIGRACIÓN A2ORIANA,

Sin oro y plata, el principal atractivo de la Isla de Santa Ca-

tarina a paitii de 1500 fue su posición geográfica en relación

a las dos mayores ciudades de América del Sui - Rio de Janeiro y

Buenos Aires -, en una época en que la "navegación dependía ex-

clusivamente de las fuerzas de los vientos, y en que el tonelaje

de los barcos era muy reducido".. * En función de la localiza_

ción, desde el principio la Isla se torno un punto de patada ob.li_

gatoria para todos los navegantes que se dirigían a los Mares del

Sur,.

Anclando en sus tranquilas y seguías bahías, ellos se abastecían

de leña, agua, alimentos, al mismo tiempo en que podrían arreglar

sus embarcaciones y hasta construir otras nuevas.,

En este sentido, muchas y variadas son las declaraciones que van

demostrando de que forma se dio al principio la desforestación de

la Isla de Santa Catalina, comenzando por la necesidad de leña y

madera para la construcción naval y civil, además de la mobiliaria,

hasta llegar a la remoción pura y simple de las selvas para la o_r

ganización de los primeros cultivos agrícolas y de los núcleos ur

baños.

En las primeras decadas del siglo XVI la Isla era considerada ape_

ñas desde el punto de vista que interesaba a los navegantes, así

como alas expediciones que buscaban el Río de la Plata y el Océa-

no Pacífico a través del Estrecho de Magallanes.

Sobre las ventajas de sus puertos, tazón por la cual la Isla asu-

mió una función estratégica importantísima como se verá mas tarde,

hay docenas de testimonios de navegantes..

(101) DÍAS, Wilmar. "Florianópolis - Ensaio de Geografía Urbana",, Bole-
tín Geográfico, Departamento Estadual de Geografía e Cartografía,
Ano 1, n, 1,,, Florianópolis, 1947,, p,. 69
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la Perouse, que estuvo en la Isla en 1785, poi ejemplo, escribió
que "he dado preferencia a la Isla de Santa Catalina sobre el Rio
de Janeiro para evitar las formalidades de las grandes ciudades,
que ocasionan siempre pérdidas de tiempo; pero la experiencia me
ha enseñado que esta parada reunía muchas otras ventajas. Habían

alimentos de todas las especies en gran cantidad ", J Pero,
los navegantes hablan de otras cosas, además de la burocracia casi
inexistente y de los alimentos abundantes,, Entre el final de 1803
y comienzos de 1804 llega a la Isla Krusenstern, que registra lo
siguiente: "los navios que tienen la intención de pasar por cabo
Horno, o que se destinan a la pesca de la ballena en la costa, no
pueden desear un puerto mejor que la Isla de Santa Catarina paia
abrigo.. El es infinitamente preferible al de Rio de Janeiro, don-
de los extranjeros, particularmente los que llegan en navios mer-
cantes, son tratados con el mismo desprecio que se nota en Japón".,
Y sigue Krusenstern diciendo que además de la cordialidad del pue_
blo "el puerto es excelente y el agua es óptima y fácil de ser
encontrada,.la madera para fuego puede ser talada gratuitamente, y
aquella que ya esta talada y que el vendedor trae a bordo, pagase
10 piastras por el millar1, teniendo cada trozo más de 3 pies
de largo", <103>

Pero, todavía se puede sumar otro punto a favor de la ubicación
estratégica del puerto, lo que vendría más tarde a explicar su
rápida ocupación por millares de inmigrantes transportados por el
gobierno portugués,, Es que, además de la seguridad que el puerto
ofrecía por ser la costa del sur del continente "casi una línea,
y carente de puertos y puntos de abrigo hasta la desembocadura del
Rio de la Plata" ^ , se constituía también en el último puerto

(102) LA PEROUSE, Jean-Francois Galaup de,, in "Relatos de Viajantes "
op., cit,. p,. 124

(103) KRUSENSIERN, Adam Johann Von . in "Relatos de Viajantes " op,,
cit, p,, 153

(104) PROENCA, Joáb Justino,, "O Melhor Porto do Sul do Brasil".
Lombaerts e Cia,,, Rio de Janeiro, 1884,, p, 19
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flanco de la costa b ras i l e ra y el más barato: "los navios que
acá" entran y salen del puerto, pagan mucho menos, sean extanje-
ros o nacionales, que en otros puertos brasileños",, *• '

Esta condición ayuda a explica; por qué una región prácticamente
deshabitada y con una actividad económica casi reducida a cero
haya atraído sólo en el año "de 1796 un total de 116 embarcado
nes, desde navios de tres mástiles, corbetas, bergantines, hasta
"sumacas" y lanchas, Siete de ellas eran extranjeras " *• ^

Ademas de agua y alimentos, estas primeras expediciones ya venían
a la Isla en busca de leña y madera para arreglar las averías de
los barcos después de largos viajes,, Con relación a la última par_
te , hay informaciones de que en 1526 Sebastián Cabot, en el coman
do de una flota española con destino a las Molucas, llegó a la
Isla en donde permaneció durante cuatro meses, tiempo necesario
para la construcción de una galera de veinte bancos. Esta es con
siderada la primera embarcación construida en la Isla, y cuyo nom
bre fue "Santa Catarina",, Aunque haya puntos de vista divergentes
entre los historiadores, algunos garantizan que fue Cábot quien
dio a la Isla también el nombre de Santa Catarina. ^

Sin embargo los comienzos de la desforestación de la Isla no se
produjeron solo a causa de la necesidad de tablas y mástiles para
los navios averiados o de leña o carbón vegetal para sus fogones,,
Si se observa con atención la propia relación de productos que üa
bot dice haber recibido en la Isla, constátase que él fue abaste-
cido también de alimentos que sólo podrían ser producidos a través
de una agricultura regular, con ciclos previamente determinados y

(105HANGSDORF, Georg Heimich von,, in "Relatos de Viajantes " op.,
.cit.. p.. 174

(106)CABRAÍ, Oswaldo Rodrigues.. "Nossa Senhora do Desterro", Noticia II
UFSC, Horianópolis, 1972.. p. 9

(107) CABRAL, Oswaldo Rodrigues. "Historia de Santa Catarina", Editora
Laudes, Rio de Janeiro, 1970, Segunda EdicSo p, 25
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ocupando durante un período de tiempo un área de tiena con exclu

sividad,. Piueba de eso es la relación contenida en el libro de Ca_

bral, que informa que Cabot recibió provisiones de "venados, antas

porcinos, pollos, patos, perdices, ostras, peces, maíz, inhame

CCalocasia antiquorum), mandioca, miel, palmito, aceite -todo en

gran cantidad- además de hilo para calafeta, ceia, carbón " (108)

En esta relación la simple presencia de la mandioca y del maíz,

productos que exigen un cierto cuidado y áreas de tierra plenamen

te expuestas al sol, ya sugiere algún tipo de desforestación de la

Isla, previo a su propio descubrimieto y anterior al estímulo de

la demanda de los navegantes europeos,, Y un poco más tarde, en

1541, Don Alvaro Nuñez Cabeza de Vaca pasa por la Isla con desti_

no al Paraguay y encuentra indios Carijós cultivando la tierra y

cosechando mandioca (Manihot esculenta), maíz (Zea mays) y algodón

(Gossípium barbadense), ^

Pero, si en base a las crónicas de los navegantes se puede dedu-

cir que los primitivos habitantes de la Isla poseían una organiza^

ción social mínima, que incluía también una agricultura iudimenta_

ría, con la ciencia y los estudios antropológicos modernos es po-

sible afirmar sin ninguna sombra de duda que los Carijós (nombre

que los europeos daban a los tupisguaranis del litoral catarinen-

se) ya eran sedentarios antes de 1500 y conocían la agricultura,

que desarrollaban con una cierta habilidad "aunque tuviesen en la

pesca la actividad básica para su supervivencia",. *• '

Pero esta desforestación primitiva, realizada en función de las

necesidades de suelo para el cultivo del algodón, maíz y mandioca,

principalmente, no era hecha de una forma indiscriminada, como

aconteció más tarde, al punto de que un botánico alertaba a fines

del siglo XVIII, como se ha visto en el comienzo de este trabajo,

(108) CABRAL.. "Historia de ,,..". op. cit,. p. 24

(109) SOÜZA SOBRINHO, Ranulpho José de,, "Agricultura na Ilha de Santa
Catarina no Brasil Colonia". ÍNSULA n,5 -Boletim do Horto Botánico
da UFSC, Florianópolis, 1972, p,, 7

(110) COELHO DOS SANTOS, Silvio. "Nova Historia de Santa Catarina".. Edi,
Cao do Autor, Floríanópolis, 1977, Segunda Edic5o,,p,. 26,v
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acerca del peligro que las talas de las selvas podrían represen-

tar para las fuentes de agua,, Al contrario de eso, escribió Sil-

vio Coelho dos Santos que "los indigenas formaban sociedades or-

ganizadas y plenamente adaptadas al ambiente americano", y que

"habían desarrollado una tecnología adecuada a este ambiente" (111),

lo que explica la manutención de la selva "impenetrable" y que sola

servía como protección a los habitantes de la Isla en caso de ata_

ques,

Y, observando los relatos de los viajantes, se puede comprobar que

este tipo de relación, del hombre con la naturaleza de manera de

preservarla casi intacta, prácticamente no cambia hasta la llega-

da de los primeros inmigrantes azorianos,,

En este sentido, el año de 1748 es un marco fundamental para quie_

nes desean entender las etapas relativas a la desforestación de

la Isla de Santa Catarina,, Un marco que va a significar un salto

en la ocupación y colonización de la región, que antes era habita

da por1 algunas docenas de personas que desforestaban pequeñas par_

tes de la selva, a una población que en menos de ocho años se ele_

vó para más de cinco mil personas,,

Esta población, sin embargo, no incluye los primeros habitantes

de la Isla, los Car ijos, que comenzaron a desaparecer a medida

que fueron llegando los europeos a las costas catarinenses Some-

tidos al trabajo de esclavos o aniquilados por las enfermedades

desconocidas para ellos como la gripe, el sarampión, la viruela,

la pulmonía, la tuberculosis, entre otras, los Carijós no llega-

ron a alcanzar1 el siglo XVIII pues desaparecen definitivamente,

por lo menos en la región litoral, a fines de 1.600.. (112)

(111) CGELHO DOS SANIOS,, op. cit. p, 26

(112) CX)ELHO DOS SANTOS, op,, cit. p.. 31-32



- 75 -

Pero, la ausencia de un atractivo mayor como los metales precio-

sos, hizo con que la ocupación de la Isla tuviese auges y deseen

sos, y fuese hecha de forma muy irregular.. El primer intento mis

o menos organizado paia la colonización perenne de la región se

dio un siglo y medio después del paso de los primeros explorado-

res, pero casi de inmediato fracasó,

Hasta 1650, la Isla dé Santa Catarina, a pesar de la localización

geográfica privilegiada, fue en realidad una tierra de nadie..

Incluso jurídicamente la propiedad del sitio todavía estaba inde_

finida. En verdad, durante todo el siglo XVI no se sabía con pie-

cisión a quien pertenecía la Isla ubicada cerca de donde pasaba

la línea imaginaria del Iiatado de Iordesillas, decretado por la

iglesia en 1494, y eso poique la referencia principal, las Islas ,

de Cabo Verde, permitía diversas interpretaciones, Es que el San

to Padre no se preocupo' en precisar a partir de cual de las

islas del archipiélago se debería regular la distancia de las 370

leguas a Oeste para separar las posesiones portuguesas de las

españolas,, (113)

En 1580 las coronas de la península ibérica se unen para separarse

sesenta aílos después, que es cuando el capitalismo mundial, con

la primera revolución inglesa, lanza sus bases coloniales, y par-

tes cada vez mayores del continente americano comienzan a ser1 ocu

padas por franceses, ingleses y holandeses Es lo que acontece con

las Guayanas, Jamaica, Haití y los Estados unidos de América del

Norte.. En dirección al sur1, España busca entonces consolidar la

ocupación en Asunción y Buenos Aires, puertas de salida y entra-

da para el naciente movimiento comercial en dirección a Bolivia y

Perú, además del interior argentino.. Es a partir de esta época

que Portugal, que ya manifestaba interés en fundar una colo-

nia en la margen izquierda del Rio de la Plata, comienza a enca-

rar con mucho cuidado la preservación de la Isla de Santa Catarina

(113) COELHO DOS SANTOS., op.. cit.. p.. 36
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que en este contexto crece en importancia estratégica y nú 1 i tai,.

Se inicia la expansión portuguesa hacia el sur de Brasil y en 1648

los bandeiantes paulistas, que ya habían pasado por la región en

busca de oro y de esclavos indígenas, fundan la villa de Sao Fian-

cisco do Sul, localizada a menos de 200 km. de Desterro, en la Is-

la de Santa Catalina, que iiía a ser fundada en 1673 o 1675, y.La-

guna más al sur aún en 1679, (114)

La fecha de la fundación de la villa de Nossa Senhora do Desterro

(antiguo nombre de la actual ciudad de Florianópolis) no está ple_

ñámente definida, Para el historiador portugués Paulo Miguel de

Brito, francisco Dias Velho Monteiro, natural de la Capitanía de

Sao Vicente, había llegado antes, en 1651, con cuatro hijos, 500

indígenas domesticados, dos frailes y una pareja con tres hijos,

para fundar "el primer establecimiento en el sitio donde hoy se

encuentra edificada la villa Capital",, Sin embargo,a pesar del

elevado número de personas, este primer intento de colonización y

ocupación de la Isla fue interrumpido en 1689, cuando como vengan_

za de un rabo de plata cometido por Dias Velho, la tripulación de

un navio corsario lo asesina, obligando más tarde a los poblado-

res a volver a Sao Paulo, quedó en el lugar un reducido número de

habitantes,. (115)

Pero, si la ocupación pura y simple de la región se había tornado

imposible hasta el final del siglo XVII, es con el crecimiento de

las actividades comerciales y militares alrededor de la Cuenca del

Plata que la Isla ve aumentar su importancia estratégica..

Y estos conflictos se intensifican a partir de 1680, cuando Portu

(114) COEIHO DOS SANIOS., op. cit. p,, 44-45

(115) BRIIO, Paulo José Miguel de,. "Memoria Política Sobre a Capitania
de Santa Catarina", Academia Real de Sciencias, Lisboa, 1829
p., 14,,
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gal funda la Colonia del Sacramento enfrente a Buenos Aires, lo

que provocó la reacción armada de España que vio asi lesionado su

monopolio sobre la desembocadura del rio, que funcionaba como una

puerta de extrema importancia para más de la mitad de sus colo-

nias de América del Sur . "La Isla de Santa Catarina se tomó enton_

ees lugar estratégico para el cumplimiento de los planos militares

portugueses,siendosu/poblamiento estimulado para servil de base y

apoyo logistico" a aquellas actividades escribe Coelho dos San-

tos,. » 1 6>

Es entonces, con la finalidad de crear una base de apoyo a los en_

frentamientos militares con los españoles en el sur del continen-

te, que Portugal hace de la Isla y sus alrededores, en 1738, una

capitanía independiente de la de Sao Paulo, con una administración

propia y un comandante militar1 que también actúa como su primer

gobernador, el oficial brigadier1 José da Silva Paes,. *• * Es a

partir de la llegada de este militar en marzo del año siguiente

que empieza el segundo intento de ocupación permanente de la Isla,

lo que va a ser posible con la llegada de casi cinco mil imigrantes

de las Islas de los Azores y Madera, ya que el país no tenía pobl£

ción suficiente como para emprender1 por si propio una colonización

de aquella envergadura.

Y apenas siete años después de la llegada de Silva Paes, el Conse_

jo Ultramarino resuelve promover1 laiamigración de agricultores y

pescadores azorianos para el litoral sur1 de Brasil.. Por1 el edicto

de agosto dé 1746, que es divulgado en las Isla Azores como des-

pués en la de Madera, queda abierta la inscripción para cuatro mil

familias que deseasen poblar y cultivar las tierras de Santa Cata

riña y Rio Grande. (118) En el año de 1748 llega el primer trans

(116) COELHO DOS SANTOS op.. c i t , p . 47

(117) BRIIO,. op,, cit,, p. 20

(118) BRIIO.. op, cit,, p,. 22
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porte a la Isla de Santa Catalina al cual le siguieron otros cua-

tro hasta 1756, "totalizando todo el movimiento a 4,929 azoiianos

tianspoitados'! (119) Y, a pesai de las instrucciones del edicto

en el sentido de que estos colonos irían a poblar igualmente el

continente y el Rio Grande, además de la Isla, es en ella que la

mayoría va a vivir y trabajar, en comunidades que tuvieron nombres

como Irindade, Lagoa, Ribeiráo, Ratones, Santo Antonio, Cansviei^

ras, Rio Vermelho y Rio lavares, entre otros,, (120)

Es a partir de la llegada de estos millares de colonos que la fiso

nomía de la Isla de Santa Catarina comienza a cambiar„ En el decir

de Almeida Coelho, la Isla "comienza a florecer en habitantes, en

agricultura y hasta en industria manufacturera " (121)

Iiene inicio entonces la verdadera y definitiva ocupación de la

Isla,, Pero no es sólo eso, Este marco también es la referencia del

inicio de un proceso que en doscientos años va a desforestar casi

que completamente la Isla., A partir de 1750, los azorianos no van

más a talar los árboles para abastecer el fogón de un navio o pa_

ra construir un mástil averiado, como acontecía durante los prime

ros 150 años de ocupación irregular de la región,, Con su llegada

y dispersión en núcleos de hasta quinientas personas por más de

diez puntos diferentes de la Isla, se suceden las desforestaciones

para la edificación de centenares de casas., Se inicia también la

agricultura permanente en gran escala, que va a abastecer no só-

lo a eventuales navios extranjeros que en ella anclaban y permane_

cían durante unos pocos días, sino también a centenares de solda_

dos que eran estacionados en la zona a la espera del translado a

Rio Grande: o Sacramento, además de sus propios habitantes.

De un poblado humilde, en los comienzos de 1700, que dependía bá-

sicamente de los alimentos ofrecidos espontáneamente por la natu

(119) CABRAL. "Historia de " op,, cit. p, 63
(120) CABRAL. "Historia de..." op,, cit.. p. 64
(121) ALMEIDA COELHO, Manuel Joaquim de. "Memoria Histórica da Provin-

cia de Santa Catarina", Typographia de J.I.. Lopes, (reimpressa),
Desterro, 1877,, p, 21
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raleza, y con una población "que yivia exclusivamente de la pes-

ca, en sus licas aguas, de la caza, ya que las selvas de la Isla
f 122")

tenían muchos animales y de frutos nativos" v J, en una activi-

dad que se aproximaba mucho a la simple recolección sin cambiar

en casi nada la superficie del sitio, el panorama de la Isla cam-

bia radica unente en pocos años.

"En el período anterior a la llegada de los azorianos, cuando la

población era muy limitada y fue calculada por Frezier en 1712 en

"147 blancos, algunos indígenas y negros liberados, de los cuales

una parte encuéntrase dispersa en la orilla de la tierra firme ,

la selva era un muro continuo de árboles y con apenas 12 o 15 si-

tios desforestados", según el mismo cronista „ ̂

Pero, además de gente faltaban otras cosas para desforestar el lu-

gar1, En 1719 Schelvocke llama la atención sobre un aspecto interesan.

te que el describió de esta manera: "allá existía madera suficien

te, pero que debería ser talada con nuestras propias herramientas,

ya que los habitantes de la Isla no las poseían",, (124)

Iodo indica entonces que la cobertura vegetal de la Isla no podría

haber1 sufrido grandes daños hasta la llegada de los azorianos a

partir de 1748, proceso que va a ser iniciado fundamentalmente con

la necesidad en gran escala de alimentos y de espacio libre para

la agricultura,, Después de esta fecha des forestación es sinónimo

de colonización azoriana,,

Saint-Hilaire, que estuvo en la región en 1820, hace una relación

de lo que ha visto y compara estos datos con los relatos de los

navegantes que estuvieron en la zona antes que él,, lomando por b;a

se el año de 1785, esto es, 29 años después de la llegada del últí_

(122) CABRA!... (Noticia II) op.. cit,, p,. 7

(123) FREZIER.. op,, cit,, p, 20

(124) SHElVOCtCE op . c i t . , p,, 33
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mo transpone deiumigrantes, hasta 1803, él afirma que ocurrieron
cambios notables en la provincia de Santa Catalina y que estos
cambios fueron ocasionados "por un considerable aumento de la po-
blación y por extensas desforestaciones" Y los causantes de las
alteraciones en la cobertura vegetal de la Isla y los mejoramien-
tos hechos en la época tienen una dirección cierta: "se debían
principalmente a los inmigrantes azoiianos". (125)

Finalmente instalados en la región, y sin otia actividad que no
fuese la agricultura de subsistencia, principalmente, losimnigian_
tes tratan de sacar del suelo su sustento, además de producir
algún excedente que era exportado.. Los principales cultivos desa-
rrollados en la Isla hasta 1822 fueron: mandioca (Manihot esculen-
ta ) , caña de azúcar (Sccharum officinarum), arroz (Oriza sativa),
tabaco (Nicotina tabacum), trigo (íriticum sativum), maíz (Zea
mays), cebolla (Aliñan cepa). cebada (Horderuro_vulgare), café
(Coffea arábica), frijol (Phaseolus valga ris) y pimienta del reino
(Piper nigrum).. (126)

Además de alimentos también plantaban por recomendación estricta
del gobierno de Portugal: lino cáñamo, algodón, añil (Idigof'era
suffruticosa), vainilla (Vanilla fragans y V.tahitenses), morera
(MgTUS.nigra, y M.alba) para la creación del bicho de la seda
(Bombix mor i) y ururobe-va (Opuntia., cine lHf ora),. ^ En esta úl-
tima cactácea se creaba la Cochinilla (Cocus_cacti ) , insecto del
cual se extraía un colorante rojo que contiene acido carmínico y
que era utilizado para teñir .

La intervención de la metrópolis en la organización de la colonia,
principalmente en la región de Santa Catarina, era categórica y
reglamentada por ley En el caso del algodón, por eiemplo un
to de Io de abril de 1745, en plena época de fijación de los

(125) SAINI-HILAIRE. op. cit . p, 125
(126) SOUZA SOBKINHO,, "Agricultuia na...."., op. cit p, 13 a 26
(127) ALMEIDA COElJiO.. op, cit p,. 53 a 58
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inmigrantes, obligaba acodos los habitantes que peseyesen 100 bia-

zas de tierra labrada y cultivada, a plantar 100 árboles de algo-

dón (Gossypium sp,,)> quedando sujetos a fiscalizaciones de seis

en seis meses, bajo la penalidad de que perderían las tierras", (128)

.Era también del interés de la corona portuguesa el cultivo del ta-

baco, del café, de la vainilla, del trigo y del té,

Sin embargo, o porque los hábitos alimentarios de los azorianos

eran distintos de lo que deseaba la administración portuguesa impo_

ner, o porque el suelo se prestaba más al cultivo de un producto

que de otro, la realidad es que1 pocos años después determinados

cultivos eran abandonados y sustituidos por otros, inciándose un

proceso que casi terminaría por identificarse con el monocultivo,,

Eso se di6 con la mandioca (Manihot esculenta), que en poco tiempo

se tomó el cultivo principal de la Isla y también el alimento más

popular,. De un cultivo de subsistencia al principio, la mandioca,

a fines del siglo XVIII ya es causa de un intercambio comercial

con mercados tan distantes como Pernambuco, Bahía y Río de Janeiro

al norte, y Río Grande, al sur,

En 17S4, antes de concluir1 el flujo de inmigrantes en dirección a la

Isla y seis años después de la llegada de los primeros azorianos,

era tan abundante la producción de harina de mandioca que el minis-

tro Diogo Corte Real, en carta con fecha de 20 de julio de aquel

año, "informaba que habia dado instrucciones a Gomes Freiré (Gober_

nador de Sao Paulo) para que ordenase al gobierno del Río Grande de

Sao Pedro y al proveedor1 de la Hacienda para que hiciesen sus apro

visionamientos del genero (harina de mandioca) en esta Isla"., (129)

Y antes de pasar cincuenta años del comienzo de la inmigración, la

agricultura ya había alcanzado en 1797, un desarrollo tal que ya

(128) SOüZA SOBRINHO,, "Agricultura na ..,.". op.. cit.. p. 24

(129) CABRAL, Oswaldo Rodrigues. "Os Acorianos",. Imprensa Oficial,
Florianópolis, 1950. p, 41
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comportaba 350 molinos de harina, 1 ingenio de azúcar, 38 fábricas
de azú_car,102 pequeñas fabricas de aguaidiente, 67 molinos de tri_
go y 2 establecimientos de limpiar arroz. (130)

Sin embargo, si la fertilidad incial de la t ierra permitía el de-
sarrollo de una agricultura variada y suficiente para la alimen-
tación de millares de personas, además de algún excedente que eia
exportado, la manera de cultivarla i r ía a traer luego una serie de
problemas que quedarían insolubles por mucho tiempo. Es que, en
virtud de las grandes áreas de tierras disponibles, los agriculto_
res no se preocupaban en abonarla para restablecer su fertilidad,
ya muy baja, Cuando, después de ser sometido a un cultivo intensivo,
el suelo ya no tenía más condiciones para dai abundanes cosechas,
bastaba al agricultor recomenzar el cultivo en una nueva área al
lado.. Y de esta maneta sucesivamente..

En 1816 ya escribía Paulo J. M. de Brito acerca del problema, al
mismo tiempo en que describía como era ejecutada la desforestación,
"los primeros cultivos son hechos en las cenizas de las matas y
producen mucho, pero los siguientes producen menos", ^ ^ Como
el suelo se agotaba en pocos años, el desarrollo de la agricultu-
ra en la Isla fue hecho a costa de un continuo proceso de abando-
no y ocupación de nuevas áreas selváticas,

Los cultivos seguían a las quemazones que destruían toda la cober̂
tura vegetal, para ser, años después,abandonados y transferidos a
otros s i t ios , En pocas décadas este sistema ya había ampliado el
espacio reducido de las primitivas áreas desforestadas alrededor
de las habitaciones aextensíones de docenas de kilómetros cuadrados
ahora ocupados por la agricultura, En 1820, aún de acuerdo con
Saint-Hilaire, fueron encontradas "todas las t ierras que circundan

(130) IAYIANO, Dante,. "Corografía de Santa Catarina", Revista do Insti-
tuto Histórico e Geográfico Brasileiro - volume n.245, Rio de
Janeiro, 1959.. p, 149

(131) BRIIO, op, ci t , p, 29
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la ciudad de Santa Catalina desforestadas y sólo se ven matas en
el alto de los monos",. Ma's adelante dice el botánico francés
que "a fuerza de plantar siempre en el mismo terreno, sin jamás
abonarlo, los agricultores acabaron por agotar el suelo, y poi
todas paites se ve una vegetación herbácea extremamente raquíti^
ca",, Y atento también a la disponibilidad de t i e n a , que dismi- _
nuía a medida que los agricultores iban alternando el suelo agota_
tado con el suelo de selvas vírgenes, revela Saint-Hilaire "que
por eso los habitantes se quejan de que no disponen de tierras su-
ficientes en su Isla, y van a buscarla en el continente", (132)

Si las t i enas del continente son prácticamente inagotables e i l i -
mitadas, no sucede lo mismo con las de la Isla.-tiue^están nítida-
mente limitadas por el océano.. Poi eso, el mismo estudioso l la-
ma la atención sobre el problema que significa la extinción de los
suelos fér t i les , lo que en algunos casos ya había acontecido mu-
cho antes del año de 1820, conforme sus palabras: "las tierras fue_
ron desforestadas ha mucho tiempo, principalmente en los trechos en
que por su fertilidad prometían abundantes cosechas",, (133)

En estos escritos, además de la declaración acerca de la desfores-
tación realizada en la Isla de Santa Catarina, aquel científico
hace referencia a un proceso que va^er notado también en otros lu
gares, poco tiempo después de que las t ieiras cultivadas son aban_
donadas, y que es la regeneración espontánea de la vegetación,. Es
por eso que en esta última parte de su libro, el autor ya nota la
presencia de una "vegetación herbácea raquítica" (capoeiras), que
es un estadio que precede la reconstitución de algunas especies
de la antigua selva,

(132) SAINT -HILAIRE.. op,, cit.. p,, 176-177
(133) SAINT-HILAIRE.. op cit, p., 178
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LEÑA „

Pero, s i la necesidad de cultivar el suelo fue el responsable nu-

mero uno de la desforestación de la Isla de Santa Catalina, lo

que significó la ta la casi completa de la selva, e l la no fue la

única,. Simultáneamente a la agricultura, los habitantes de la Is-

la también talaban árboles destinados a la producción de energía

para el consumo doméstico e industrial,.

Sin embargo, en este caso, la desforestación tiene un carácter

distinto de aquel que es hecho para la aglicultura porque es se-

lectivo y dispensa la eliminación de toda la cobertura vegetal

En estos trabajos son buscados los arbustos y los árboles de pe-

queño porte y de fácil manejo y transporte, que además de cubrir

las necesidades domésticas y de atender la demanda de los navfos

que continúan anclando en sus seguras bahías, son utilizados tara

bien, y en cantidad no despreciable, para activar las hornillas

de los ingenios, sean de harina de mandioca, aguardiente o, azú-

car.,

El ciclo tómase cada vez más amplio y complejo: aumenta la pobla_

¿ion, lo que a su vez obliga a una expansión del área agrícola que

tendrá que producir1 mas mandioca y caña de azúcar, que van a

generar1 más ingenios de harina, de azúcar1 y de aguardiente, que

finalmente van a consumir más leña..

Sinerobargo, no eran sólo los fogones domésticos y los ingenios

los grandes consumidores de leña en la Isla.. Aunque en una época

un poco más avanzada, señala en 1856 el historiador Manuel Joa-

quín de Almeida Coelho otras actividades seroidndustriales en la

primitiva vil la de Nossa Senhora do Desterro.. Según este autor,

"hay algunas fabricas de ladri l los , otias de loza en las cua_

les se trabaja primorosamente1",, Además de referirse a la habil^

dad y al buen gusto de sus artesanos, Almeida' Coelho ya prevé

también algunas dificultades muy serias para el sector: " es de
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lamentar que este ramo de industria va desanimándose en razón de

los altos precios que ya experimenta la leña " (134)

Iambién atento al problema de la escasez, de leña en la época, Os-

waldo R, Cabral busca las causas del problema, encontrándolas no

en el consumo interno indiscriminado sino en la "exportación".,

De acuerdo con ese autor, "la leña era uno de los artículos más

expoliados para Montevideo", y más adelante se refiere al volumen

exportado, escribiendo que "fue tanta la leña que de acá salía

que, en 1843, la Carnaza Municipal dirigió al presidente de la Pro

vincia un oficio pidiendo que colocase la exportación bajo deter_

minadas reglas, pues las embarcaciones la compraban a los canoe-

ros, que la traían del continente o de otros puntos de la Isla,

con lo que ellos no venían más hasta la ciudad y, consecuente-

mente la progesiva alza del artículo se experimentaba en la Capi^

tal", (135)

Además de los ingenios, fogones, navios y la exportación, otra

actividad que consumía también grandes volúmenes de lefia eran las

"caieiras" (fábricas de cal), instalaciones que utilizando gran-

des cantidades de conchas producen la cal, producto básico para

la construcción civil, Virgilio Vaizea hace una detallada descrip_

ción de como funcionaban las "caieiras'1, construcciones constituí^

das de capas alternadas de vegetación de mangle y conchas, hasta

alcanzar la altura de cuatro metros, a la cual se ponía fuego

durante dos o tres días,, (136)

Varzea hace acá referencia a una novedad, que es la desforesta-

ción y uso de la vegetación de los manglares como combustible..

Por sus especies productoras de tanino, los mangles eran también

utilizados como fuente de este producto empleado en las curtidu-

(134) ALMEIDA COEIHO,, op, cit,, p.. 100

(135) CABRAL.. (Noticia II) op,. cit. p,, 98

(136) VARZEA.. op,. cit,, p, 119-120



l ías de cueius y para teñir y dar resistencia a los hilos de pes_
ca y a las redes, que hasta hace poco eran de fibias de algodón

Y las curtidurías no eran cosa reciente en la Isla £1 Goberna-
dor Miranda Ribeito ya relacionaba, en 1797, la existencia de 16
curtidurías, nueve estaban en la villa de Destello, cinco en la
localidad de lagoa y dos en la de las Necesidades. (137)

Por otro lado, el empleo del mangle como leña debía sei también
muy generalizado puesto que ya en 1793 estaba prohibida su tala
en todo Brasil por determinación del Conde de Resende. La prohi-
bición fue rápidamente revocada, cumpliéndose la ley apenas para
el mangle utilizado en las curtidurías, el Rhizophora mangle, del
cual se extrae el tanino (138)

Iambién hay informaciones de que, de la misma manera como ocurría
en toda la colonia portuguesa, el mangle también era usado como
leña en los ingenios de harina y de aguardiente ^ , lo que era
favorecido por el factor de que estos vegetales eran de fácil re-
colección y transporte, ya que se reproducen en las márgenes de
los ríos y junto al litoral..

Vaizea incluso se refiere al tráfico de embarcaciones por el Río
lavares, en el sur de la Isla., que él identifica como propiedad
de las curtidurías de la Capital, ademas de los "viajes constan
tes de canoas empleadas en el servicio de "caieira", que del Sa-
co dos Limoes y Pregibahé llegaban a sus márgenes para el corte
de mangle de que hacen grandes cargamentos", (140)

Como se puede ver, la desforestación de la Isla no se limitaba

(137) LAYTANO, op.. cit.. p, 149
(138) CABRA!.., "Os Acorianos", op., c i t . p. 67
(139) SOUZA SOBRINHO,, "Recursos Flores tais " op, c i t . p. 7
(140) VARZEA, op. cit p, 174-175



- 87 -

a las áreas secas de t i e r r a firme sino que avanzaba incluso poi

las pa i tes inundadas junto al mar,,Y esto esuna vez más reafirmado

por Varzea que informa en su trabajo que el mangle "es e l combus_

t i b i e más u t i l i zado en la quema de esas ca i e i r a s , poi su abundar^

cia en la desembocadura y márgenes de los r íos y por su fáci l a^

canee y transporte",. (141)

De porte mediano y con t a l los entre dos y cinco metros de a l tu ra ,

en l a mayoría de los casos, l a vegetación del mangle era la ideal

tanto para ser cortada como para ser transportada, evitando embar_

caciones de gran tamaño.

MADERA.,

Apesar de no poseer ninguna industr ia naval de importancia, ade-

más de no constituir1 un polo económico capaz de atraer1 la aten

ción del gian comercio internacional , la pura y simple localiza-

ción de la Vil la junto al mar a medio camino de Buenos Aires y

del Estrecho de Magallanes f a c i l i t ó también la explotación en

gran escala de sus reservas forestales..

Además de la madera que se empleaba en la construcción de casas

y muebles, había también aquella que se usaba en la construcción

de canoas para la pesca de subsistencia y piezas de barcos, y

una tercera parte que' era exportada.

De la madera para la construcción naval, la primera not ic ia es

la que informa que en 1526 Cabot ya fabrico en la Is la una gale_

ra de veinte bancos,, *• Y a pa r t i r de esta not ic ia los re la-

tos de los navegantes que en e l l a estuvieron, sea para refugiar-

se de las tempestades como para abastecerse de alimentos o arre-

(140 VARZEA.. op,. cit,, p. 175

(142) SOUZA SOBR.INKO,. "A Agricutura " op . c i t . p. 6



glar sus barcos, se suceden y son bastante aclaiadores,,

Acerca de eso, por ejemplo, escribe Mawe, un inglés que formaba

parte de una expedición al Río de la Plata y que llega a la Isla

en 1807: "al principio, grandes extensiones estaban cubiertas de

árboles altos, pero en los últimos años se cortó gran cantidad para

emplearla en la construcción de navios, y la madera de calidad ac-

tualmente escasea", ^

Y como estos 'Srboles altos" en general no eran utilizados como

leña, y eso justamente por causa de su gran porte, asi como no

se puede responsabilizábala construcción de algunas centenas de

casuchas por la des forestación de las "grandes extensiones", pues_

to que la mayoría de ellas era de "pau a pique" ^ ̂ , es muy pro

bable que la exportación de madera para la construcción naval

haya ayudado un poco y también de manera selectiva a la desfores^

tación,,

(+) Para la construcción de las casas es reciente la generalización
del uso de la madera, puesto que hasta los comienzos del siglo
actual el colono azoriano usaba casi siempre el sistema conocido
como "pau a pique", que era el siguiente: se hacían las paredes
con tiías de tablas de la Euterpe edulis (icara) formando un en-
rejado con espacios vacios (aproximadamente 10 por 10 centíme-

tros), espacios estos que eran llenados con lodo, El techo era
hecho con hojas de caite (calathea sp.) o de la propia Euterpe
edulis, En algunas casa se reforzaban las paredes hechas de aque_
lia manera con un enyesado de arena y cal y cuando el propieta-
rio tenía más recursos, se mezclaba incluso aceite de ballena,
que endurecía todavía más la argamasa..

Como se ve el palmatero o icara (Euterpe edulis) era una especie
muy solicitada, pues además de ofrecer el palmito, alimento sa-
broso y muy consumido en la región, ofrecía también la cascara
para las paredes de las casas de "pau a pique" y las hojas para
su cobertura, lo que -de cierta forma explica su desapáción casi
por completo de las selvas de la Isla de Santa Catarina..

De acuerdo con informaciones de antiguos habitantes de la Isla,
la casa de madera comienza a tornarse común en la región apenas
a partir de los años cuarenta del siglo actual.(144)

(143) MAWE, John,, en "Relatos de Viajantes,, . " op. cit,. p,. 203

(144) Informante Engeniero Civil Halley Welther Dias.
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•En la Isla aquellas maderas tenían poca utilidad y eso porque, de

acuerdo con Golovnin (1808) no había " ni arsenal marítimo del As_

tillero Real, ni astíllelos particulares, de modo que nadie cons-

truye navios en esta región, por eso es imposible encontiai equi-

po marítimo y artesanos"., A pesar de eso, según este cronista

"es muy difícil encontran la madera deseada" puesto que esta es

apenas encontrada en las montañas (145)

Este problema no había pasado desapeicibido a las autoridades

portuguesas, Después de la invasión poi los españoles en 1777, el

Virrey Marqués del Lavradio llama la atención al nuevo goberna-

dor de la Capitanía, Veiga Cabial, sobre el "represible descuido

que ha habido en todos los que han gobernado, que jamás promovie_

ron la construcción naval, es lando la costa llena de tan buenos

pueitos y ensenadas» y las selvas llenas de óptimas maderas,, Con

excepción de las canoas y algunas lanchas muy malas, casi inúti-

les, que sólo navegan entre los puertos ubicados a pequeñas dis-

tancias unos de los otros, nada se había hecho",, (146)

Esta advertencia, sin embargo, no cambió en nada el panorama de

la construcción naval en la estratégica Isla del Atlántico Sui, en

donde las embarcaciones tendrían un uso muy limitado,

Jamás han existido en la Isla instalaciones y equipamientos ade-

cuados para la construcción de grandes embarcaciones.. Sus habitan

tes apenas fabricaban canoas para las necesidades cotidianas de

transporte de mercancías y productos agrícolas de autosubsisten_

cía., La mayoría de las veces eran barcos construidos con un úni-

co tronco, que podía medir hasta 10 metros de largo por más de un

metro de diámetro, y que eran hechos por1 carpinteros con alguna

experiencia, En otros casos, se hacían balleneras, baicos armados

fl4S)

GOLOVNIN, Vassile, en "Relatos de Viajantes " op, cit.. p,218

(146) CABRAL, "Os Acorianos", op, cit,, p,. 52
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con tablas y más .complejos, y que podían transporta* hasta cinco
toneladas de mercancías,. Tanto uno como el otro eran movidos a re
m o y a vela, siendo las últimas sin embargo más seguías, se po-
día con ellas incluso navegar por lugares un poco más distantes
de la costa,.

Varzea, en 1900, refirie'ndose a las canoas construidas en la Is-
la de Santa Catalina, dice lo siguiente: "de esas selvas, compues_
tas generalmente de madera de ley ^ , como la peioba roja y ama
r i l l a (Aspidosperma pyiicollum), la garuba (Cinnamonum glaziovii),
el subrajú (Colubrina rufa), la tajuba (Chloiophora tinctoria),
el guaramirim-férro (Calyptranthes lucida, C.polyantha, C.Strigi-
pes), el olandim (Calophyllum brasiliensej, y tantas otras, salen
los largos y gruesos troncos de guapurumbú (nombre desconocido;
probablemente sea garapuvd-Schizolobium parahybum) y figueiía
(Ficus organensis) de que se hacen las altas canoas de voga para
cuatro y seis remos, embarcaciones magníficas a l l í por su cons-
trucción paia las labores del tráfico comercial y de las redes,
y cuya capacidad es de a veces 100 a 200 alqueires (un alquire =
30 kilos), Estas embarcaciones, con las de "remo de pá", de me-
nor envergadura y de tamaño variable, son las más usuales en toda
la costa (catarinense), porque las llamadas balleneras circulan
en número menor, y los botes utilizados solamente en el tráfico
del puerto en las ciudades y particularmente en Desterro".. (147)
Cí)

Es este tipo de construcción naval el que se practicaba en la Is_
la y no la de grandes navios, Sin embargo, aunque de pequeño por_
te , es preciso acordar que esas canoas eran hechas de un único

.(+) Madera de Ley: nombre por el cual pasaron a ser conocidas las
especies de árboles que tuvieron su tala reglamentada poi ley
en 1754,, .

(+) Nombre científico según KlEIN en "Arvores Nativas " op,, c i t .
p,, 71 a 89

(147) VARZEA,. op, cit,, p. 166
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tronco; exigían poi lo tanto árboles de gran tamaño y con tallos

muy gruesos y rectilíneos..

Estas canoas, pintadas con colores muy vivos y muy bellas, toda-

vía se encuentran en gran número en las playas de la Baria da La

goa, Armacáo, Pantano do Sul y Ponta das Canas,

Sin embargo, aunque no existían astíllelos en la región,-la des-

forestación con objetivos navales continua siendo observada poi

numerosos navegantes, entre ellos Duperrey, que en 1822, pasando

por la Isla con destino a Oceanía, escribe que "después de algún

tiempo, la explotación de las selvas, que dio lugar a glandes

cortes de madeía para la constiucción de navios dejó muchas áreas

desnudas" , trabajo que, aún según este cronista, era hecho

indiscriminadamente, con grandes perjuicios para el suelo de las

laderas y cresta de los morros que eian "completamente arrasa-

dos"..

Desde el punto de vista de los malinos, la Isla era entonces des_

forestada en función de la industria naval, existente en otro

lugar, lo que implica la exportación en larga escala,,

Acerca de eso, afirma el historiador caiatinense Oswaldo Cabial,

añadiendo nuevos usos a los árboles que los marinos veían apenas

como materia prima para la construcción de barcos: "las solicitjj

des se sucedían voluminosas e insistentes desde 1784", y que ade_

más de la "madera destinada a carpintería naval", la Villa reci-

bía "solicitudes para constiucción civil, siendo las de la Isla

la más buscada por ser1 más baratas",, (149)

De esas solicitudes, el historiador describe detalladamente una

(148) DUPERREY,, op,, c i t . p.. 277

(149) CABRA!„ "Os Acoiianos". op,, c i t , p , 66
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hecha en 1788 y que es la siguiente: "habiendo en la Isla de San
ta Catalina gran cantidad de madera de canela preta (flcotea catha-
rinensis), cedro (Cedrela f i s s i l i s ) . massaranduba (Manilka subse-
rica), o'leo (Cppaifera. trape zifblia) y peroba (Aspidosperma pyri--
colum), se puede hacei una colección de tablones para ruedas y re_
paro de plazas, cuyas proporciones son las siguientes: 200 tablo-
nes de 20 palmos de largo, 20 pulgadas de ancho y 6 de grueso,pa-
ra ruedas; 100 tablones con los mismos largo y ancho y 5 de giue-
so para "falcas"; 70 dichos del mismo largo, 17 pulgadas de ancho
y 4 de grueso, para "patesca". (150)

Cuarenta años después de la llegada de los primeros barcos con
los ¿migar antes azorianos, en 1748, se destaca el establecimiento
de uno de los primeros lazos de comercio con otros paises y la
mercancía, en este caso, es la madera, que tiene su tala intensi_
ficada en esta época, cuando "para Lisboa son remitidas centenas
de docenas de tablas, principalmente de tapinhoá" (Verbenaceae-
Cytarexilum mirianthum. probablemente) ^ ̂

Pero este comercio de madera fue muy irregular e inestable,, Asi,
en los comienzos del siglo XIX, Cabral observa ya una cierta de-
cadencia en la extracción de la madera catarinense, a causa, prin
cipalmente de la "falta de transportes o de personas que se dedi-
casen a su extracción", Según este autor, durante las primeras
décadas de aquel siglo "reducíase la exportación al cargamento de
apenas un bergantín por año y, a veces, uno en dos años", Y el
historiados va más lejos y relata casi una crisis absoluta en el

(+) Souza Sobrinho cita dos especies de verbenácea que son conocidas
en la Isla por el nombre tapinhoá: Vitex megapotamia (arbusto de
la restinga) y Cytarexilum miiianthum (árbol de la selva pluvial)
(ver en "Recursos Florestais da lina de Santa Catarina no Brasil
Colonia", p.. 7 )

(150) CABRA1,. "Os Acorianos", op.. cit . p., 66
(151) SOUZA SOBRINHO., "Recursos Florestais,,,, " op. c i t . p,. 7
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sector puesto que "en 1816, una embarcación de S.. Magestade quedó

en Santa Catalina un año a espera de la madera que debeiía car-

gar"^)

Sin embargo, no deja de sorprender que un lugar en donde falta has_

•ta "personas que se dedicasen a su extracción", ya prouduzca, poco

más de cuarenta años después de esta fecha, según el mismo autor,

"21,446 docenas de tablas, 1,311 de tablones, 2,444 de líneas de

madera y 378,368 de tiras de tablas", productos que hacían "buena

presencia" en la tabla de sxportáción que se destinaba a través

del puerto de Desterro para el Río de Janeiro, Río Grande y Río de

la Plata, principalmente,, (153)

Estas informaciones describen un ritmo en la exportación de madera

muy interesante,, No hay regularidad en esta actividad y tampoco

ninguna infraestructura técnica permanente, lo que indica que este

comercio era regulado mucho más por una demanda externa imprevisi-

ble que por una oferta regular de madera,, Como se ha visto, hasta

el final del siglo XVIII se exportaban tablas incluso para Lisboa,

para en seguida, en 1816, un navio tener que esperar un año para

ser cargado, Y cuarenta y tres años después, cuando las selvas de-

berían estar1 mucho más alteradas y los árboles de gran porte diez-

mados, por lo menos en los sitios más accesibles y junto a la cos-

ta, la venta de madera hace una "buena presencia" en la tabla de

las exportaciones.

Esta explotación, que se comportó de manera extremadamente inesta-

ble durante mas de cien años, a partir de la llegada de los prime-

ros azoiianos, se tornó aun mas extraña, cuando se ve que por1 la

Provisión del 17 de octubre de 1754 fue prohibido el corte de to-

dos los árboles productores de maderas titiles antes de un previo

(152) CABRAL. "Os Acorianos". op,, cit.. p.. 67

(153) CABRA!.. (Noticia II) . op,, cit,, p 99
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examen, en un intento de evitar, aun antes de que terminasen de

llegar los casi cinco mil colonos, la tala indiscriminada de las

maderas más apropiadas para la construcción naval., (154)

Sin embargo, como la desforestación que tiene como objeto la cons_

tiucción naval es selectiva y no indiscriminada, es difícil que

haya sido ella la responsable por1 el "arrasamiento" incluso de los

mor ros.

Y a pesar de no contar la Isla con ningún astillero, otra precau-

ción es tomada en 1784 cuando la Corona publica un nuevo bando .

"prohibiendo bajo severas penalidades, el corte de maderas apro-

piadas a la construcción naval", lo que es seguido de otro bando

en el año siguiente que prohibe el corte de las maderas citadas en

la "Orden" del 18 de marzo de 1773, incluyendo en ella la peroba

[Aspidosperma pyricolum),, (155)

Explícitamente, como lo demuestran los documentos, la madera expor_

tada en un ritmo de altos y bajos era usada principalmente en la

construcción naval, Y si al comienzo Portugal buscaba reglamentar

la explotación de maderas en el interior de las tierras de la coro_

na, en 1798 pasa a someter a la ley también las propiedades parti-

culares. Eso es hecho a partir de un oficio divulgado en aquel año,

lo que demuestra la preocupación de las autoridades no con las sel_

vas en su conjunto sino en relación a las reservas de determina-

das especies vegetales útiles a las actividades productivas reali-

zadas en la Metrópolis, y hasta en otros países.

Los árboles sobre los cuales recae esa prohibición constan en una

relación enviada a Desterro por Joaquina Correa dos Santos, construc

tor naval en Río de Janeiro, y que se transciibe en las páginas

(154) CABRA1 . "Os Acorianos"., op cit p. 65

C1S5) CABRAL.. "Os Acorianos". op cit.. p. 65
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siguientes, en el capítulo acerca de la legislación forestal,,

Por otro lado, en el Relato del Gobernador Joao Alberto de Miran-

da Ribeiro, de 1797, se encuentra una relación de las maderas más

buscadas en la época De éstas, por sus múltiples aplicacio-

nes, destácanse las siguiente: Ipe (Iabebuia umbellata y I,.pulche_

irima - Bignoniaceae), Canela pieta (Ocotea catharinensis - Lauííi

ceae), Iapinhoa o laiuma (Cytharexilum myrianthum y Vitex megapo-

tanda - Verbenaceae), Peroba (Aspidosperma pyiicolum - Apocynaceae)

Cedro (Cedrela fissilis - Meliaceae), Massarunduba (Manilka subse-

rica - Sapotaceae) y Oleo (Copaifera tiapezifolia - leguminoseae),

todas las cuales podían ser encontradas en la Isla de Santa Cata-

lina ,

Además de eso el mismo relato trae otras dos relaciones: una con

los árboles según su utilidad y la segunda con 88 espacies produc

toias de maderas útiles que existían en la Isla de Santa Catalina

y en los demás distritos de su juiidicción, Esta última relación

se encuentra transcrita en el anexo nal

Están evidenciadas entonces las características generales de la

cobertura vegetal y los factoies de la desforestación de la Isla

de Santa Catarina, los cuales son los siguientes:

1, necesidad de espacio para la explotación agrícola;

2, necesidad de madera para:

a) construcción naval

b) construcción civil

c) fabricación de muebles y

d) exportación;

3., necesidad de leña como fuente de energía para:

a) uso domestico

b) ingenios, molinos, ladrilleras y "caieiras '

(156) LAYTANO,, op,, cit.. p., 56 a 161
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c) abastecimento de navios y

d) expoliación

4, necesidad de espacio paia la ocupación urbana (pequeñas áreas)
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5., CARACTERÍSTICAS DE LA DESFORESIACICfa SEGÚN SUS OBJETIVOS,.

Como lo demuestran aquellas informaciones, la desforestación de la

Isla de Santa Catalina tuvo desde el comienzo tazones muy distin-

tas. Y dependiendo de la finalidad, esta desforestación presenta

características y una evolución determinadas..

Cuando el objetivo era la büsqueda de madeía para la construcción

civil, fabricación de muebles, construcción de canoas y balleneras,

mástiles y piezas diversas para los grandes navios y para la expor_

tación,. la desforestación era parcial y selectiva.. En este caso,

la mayoría de las veces eran talados sólo los árboles adultos y de

grande porte, las llamadas "maderas de ley", restando los de

pequeño porte aún en fase de crecimiento, y aquellos no apropiados

para tales fines, como los arbustos y las pálmelas,. Este sistema

permitía la regeneración de la selva, donde los árboles adultos

eran sucesivamente sustituidos por los jóvenes,.con lo que este

tipo de desforestación no llevaba a la destrucción del equilibio

del ecosistema.,

Sin embargo, paralelamente a esa desforestación realizada en fun-

ción de las necesidades de maderas más preciosas, sea a causa de

su utilidad o valor en otros mercados, se hacía también la tala de

otras especies vegetales que serían empleadas como leña,

Única fuente de energía, sea industrial o doméstica, hasta media-

dos de este siglo, la leña también configuró un sistema específico

de desforestación., Pera, igual que la des forestación hecha para la

obtención de ma^dera, este proceso también, es responsable de una

desforestación parcial, donde los arbustos, los árboles de pequeño

porte y las especies jóvenes son las más buscadas,. En este caso

la vegetación de la restinga y la del manglar seián las primeras

fuentes de leña porque casi siempre están localizadas junto a las

zonas pobladas, y también están ubicadas en zonas de fácil acceso

y transporte,,
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Pero estos dos tipos de desforestación, aunque de carácter parcial

y selectivo, cuando son hechos simultáneamente, van a provocar gra_

ves desequilibrios ecológicos,,

Sin embargo, es la desforestación realizada para abrir espacios ne

cesarios a la agricultura lo que traerá las consecuencias más gra-

ves y generalizadas, ya que una ocupación agrícola del suelo exige

la remoción integral de la vegetación

Para tener una idea de la extensión del área desforestada integral^

mente en la Isla, es suficiente recordar1 que la agricultura era

practicada en función de un consumo determinado, y sólo para citar

un ejemplo y una fecha, en 1841 el mercado local estaba formado por

19,568 personas ^ ,. A eso se sumaban las tropas militares, que

muchas veces sobrepasaban las tres centenas,, De todo ese consumo,

todavía quedaba algún excedente que era exportado para las otras

provincias, como fue el caso de la harina de mandioca, Junto a esto

hay aún que considerar la densidad demográfica, que en aquel año
2era de 42 habitantes por km , lo que también indica el elevado gra

do de ocupación del territorio, además de las serias limitaciones

que presenta la Isla para la actividad agrícola,,

Abriendo espacios a fuego y hacha, el colono dejaba el suelo desnu

do, limpio, en un trabajo que liquidaba todos los árboles, arbus-

tos y hierbas de una determinada área. Este proceso sucedía prime-

ro en las vecindades del litoral, en las llanuras cuaternarias, y

a medida que el suelo se agotaba, la frontera agrícola avanzaba

para el interior subiendo las laderas de los morros hasta tocar

las cimas..

A causa de la baja fertilidad de los suelos de la Isla, tanto de

las llamaras cuaternarias [suelo Araranguá, arenoso > extremada

mente permeable), como de las regiones graníticas (suelo Pdzólico

rojo, arenuloso, de ácido a muy ácido), el sistema de cultivar:

(157) SAINT-HILAIRE. op.. cit., p.. 167
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"milpa" o "coamil" llevó al rápido agotamiento del área, que era

abandonada en pocos años,. Y el sistema se agravaba por las condi-

ciones del relieve, accidentado y con muchas pendientes que fácil i,

tan la erosión,. Además nunca fue promovido el uso de abonos,

Como se demostrará más adelante a través de la interpretación de

dos mapas elaborados paia este trabajo y que están basados en fo-

togiafías aéreas de dos épocas distintas, este sistema rudimenta-

rio provocó el exterminio de toda la selva de la llanura cuateina_

ría, llevando la desforestación hasta la cima de los morros, como

ya había sido notado y criticado en el inicio del siglo XIX por

diversos estudiosos,.

Al despojo de la cobertura protectora formada tanto por1 los árbo-

les como por1 los arbustos y las hierbas, se sumó la acción de las

frecuentes lluvias que caen sobre la región, las cuales acabaron

por llevar la capa superficial rica en cenizas de las quemadas,

empobreciendo más rápidamente el suelo,, En poco tiempo - período

que muchos especialistas calculan alrededor de cinco o seis años

el horizonte "A" termina por desaparecer o es reducido a pocos cen

tímetros de espesor y las cosechas disminuyen, obligando el cambio

del agricultor hacia otras áreas,, Los cultivos son transferidos

progesivamente y siempre a nuevas tierras vírgenes, ocupadas por

selvas, que como las anteriores son quemadas para dar lugar1 a

ellos,, Como probará a través de los mapas, este sistema es mucho

más perjudicial que los dos anteriores porque facilita la erosión

y reduce la fertilidad del suelo a niveles muy bajos, lo que redu-

ce la regeneración espontánea en aquellas áreas después del aban-

dono por el agricultor,, Por eso, en la Isla de Santa Catarina, la

agricultura no es sólo la principal causa de la desforestación,

sino también el agente que en menos de dos siglos ha reducido drás_

ticamente la ya baja fertilidad de sus suelos.,
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ÁREA DE LAS FORMACIONES Y SUBFORMACICNES VEGEIALES DE LA

IS1A Y LA EVOLUCIÓN DE LA DESFORESIACIÓN,,

Para poder reconstituir y determinar las características de la c£

beitura vegetal de la Isla de Santa Catarina, se ha recurrido a

tres fuentes distintas de informaciones.. La primera de ellas y la

más antigua, son las numerosas descripciones de los cronistas, na-

vegantes y estudiosos diversos que pasaron por la región a paitii

del siglo XVI,. Aquellos relatos coinciden en un punto: que la

Isla estaba cubierta por una densa y ex_uberante selva, "impenetra_

ble", "bellísima", "majestuosa".,

Sin embargo, a pesar de la descripción minuciosa siempre reafirma

da por los sucesivos visitantes, y eso hasta el final del siglo

XVIII, no es posible calcular de que forma se distribuía aquella

cobertura vegetal en el territorio de la Isla, asi como las dife-

rentes especies que la constituían,, Con esas crónicas, muchas de

ellas apresuradas y hechas apenas por simples curiosos, a través de

las descripciones elaboradas por científicos como Saint-Hilaire y

La Perouse, se tiene un conocimiento de la cantidad, del volumen

de las selvas, pero se desconoce todavía como y en qué proporción

se distribuían las diversas formaciones vegetales por la superfi-

cie de la Isla,

Aquellas informaciones no dicen, por ejemplo, cuánto de vegetación

de mangle o de restinga había en una área, así como cuánto y dónde

ya se había producido algún tipo de desforestación. Tampoco se sa-

be mucho de los sitios poblados, en donde se levantaron pequeños

núcleos urbanos, con la consecuente devastación de la vegetación

alrededor de ellos, de las zonas utilizadas-paia la actividad agr¿

cola

La segunda fuente es el mapa elaborado por Roberto M. Klein, bota

nico-ecologista que se encuentra entre los que más han estudiado

la flora y la vegetación del Estado de Santa Catarina.. Su trabajo



- 101 -

se llama "Mapa Fitogeogiáfico del Estado de Santa Catalina", fue

publicado en 1978 y se basa en investigaciones hechas en distin-

tas épocas por 13 científicos, que difundieron sus resultados en

más de 30 publicaciones, además de aquellas realizadas por el pro

pió autor. Constituye la más completa y detallada síntesis de es-

tudios organizados en el Estado. El autoi concluye con la existen-

cia de seis formaciones vegetales paia Santa Catalina y dos de

ellas para la Isla: La Vegetación Lito-ral y la Selva Pluvial de la

Costa Atlántica, conforme ya se ha detallado en capítulos anterio-

res ..

Este trabajo» sin embargo, tiene dos limitaciones fundamentales

paia el presente estudio: la primera de ellas es que fue elabora-

do en una escala muy pequeña - 1/1,000,000 - lo que no permite la

medida del área ocupada por las formaciones vegetales y poi las

subformaciones del litoral, La segunda insuficiencia, desde el

punto de vista de este trabajo, es que a causa de la reducida es-

cala no fue posible al autor separar las zonas de manglares; dunas;

vegetación de playa, dunas y restinga y las selvas de las llanu-

las cuaternarias. En aquel mapa, muy útil para los que deseen estu

diar las grandes formaciones botánicas del Estado de Santa Catar!.

na, esas distintas subformaciones son catalogadas a través de una

única leyenda denominada "vegetación litoral". El propio autor

explica este sistema cuando dice que "en la presente síntesis

fitogeográfica intentamos presentar apenas el cuadro primitivo de

la vegetación, dejando para trabajos ulteriores las alteraciones

generadas poi la densa ocupación humana en todo el Estado, princi,

pálmente en las áreas selváticas más apropiadas para la instala-

ción de la agricultura"".. (158)

La tercera fuente de información son los mapas que la autora del

presente estudio ha elaborado a partir de la interpretación de fo-

tografías aellas de los años de 1938 y de 1978,, Estos mapas» he-

chos en la escala de 1/50,000, tienen por objetivo presentar las

(158) KLEIN,, "Mapa Fitogeográfico "„ op.> cit.. p,. 1
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alteraciones sufridas por la cobertura vegetal de la Isla de Santa

Catarina, a través de la delimitación de niveles de desforestación

y de los distintos grados de regeneración espontánea de la vegeta-

ción en este período,,

A través de estos mapas, pero principalmente con el de 1938, fue

posible determinar1 que ha sido la agricultura el principal factor1

de la desforestación de la Isla, actividad que devastaba completa_

mente el área utilizada para la producción de alimentos,

Además de las alteraciones observadas en este período de 40 años,

se puede observar también las tendencias en la evolución de la co-

bertura vegetal, Fue a partir1 de este trabajo de interpretación de

los mapas que se pudo concluir que en algunas zonas de la Isla la

vegetación se encuentra en pleno proceso de regeneración espontíí

nea, al paso que en otras regiones, como en el norte, se observa

la ampliación del área ocupada con la vegetación herbácea, predo-

minantemente graminoide.. Estas diferentes formas de regeneración

y comportamiento de la cobertura vegetal tuvieron sus áreas medi-

das y cuantificadas rigurosamente..

Otro objetivo de los mapas fue la demarcación de las subformacio-

nes litorales, separando la vegetación de manglar de la vegetación

de playas, dunas y restingas, y de la Selva Pluvial, Con eso se

abrió una nueva posibilidad que fue la de permitir la reconstitu-

ción de la distribución proporcional de las áreas ocupadas por las

mencionadas formaciones y subformaciones botánicas de la Isla.

Considerando que en la Isla solo existen dos formaciones vegeta-

les, y tomando por base los datos ofrecidos por -el mapa de 1938,

se llega a la conclusión, por exclusión, que si originariamente el

61 de la Isla estaba ocupada por las aguas de las lagunas, 4% por

las dunas, aproximadamente 6% por la vegetación de- playas, dunas y

restingas y 10°6 por la vegetación manglar, los restantes 74*» estaban

cubiertos por la Selva Pluvial de la Costa Atlántica..



Se han considerado, entonces, tres etapas fundamentales para el

estudio de la evolución de la desforestación de la Isla:

1,. COBERTURA VEGEIA1 PRIMIIIVA (aproximada)

a) Selva Pluvial de la Costa Atlántica - 741 del área de
la Isla,,

b) Vegetación Litoral:

- Manglar - 101

- Vegetación de playas, dunas y restinga - 6S

c) dunas -41

d) lagunas - 6%

2.. COBERTURA VEGEIA1 EN 1938

a) Selva Pluvial de la Costa Atlántica - 12..44I

b) Selva Pluvial con desforestación selectiva - 4,9$

c) Vegetación litoral:

- Manglar - 8.,«

- Vegetación de playas, dunas y restingas - 6.59%

d) Vegetación secundaria - 5 7,26°s

e) dunas - .3,13°&

£) zonas pobladas o urbanizadas - 1.28%

g) lagunas - 6%

3,. COBERTURA VEGEIAI EN 1978

a) Selva Pluvial de la Costa Atlántica - 9..4S

b) Selva Pluvial con des forestación selectiva - 7.. 43%

c) Vegetación litoral:

- Manglar - 6 64%

- Vegetación de playas, dunas y restinga - 5.41%

d) Vegetación Secundaria - 53..18%
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e) Reforestación - 2 .Z\%

f) dunas - 2,051

g) zonas pobladas o urbanizadas - 7,651

h) lagunas - t>%
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VEGEIACION ACTUAL Y REGENERACIÓN ESPCNIANEA

Sometida desde l a l legada de los primeros exploradores europeos

hasta los dias actuales a una explotaci6n indiscriminada, l a s Sel-

vas de la I s la de Santa Catarina fueron desapareciendo, a l p r i n c i -

p i o , lentamente y , depués del establecimiento de los colonos azoiia.

nos en la segunda mitad del s ig lo XVIII, de forma amplia y general!^

zada.

Desde esa época e l espació para l a agr icu l tu ra se consti tuyó en e l

pr inc ipa l responsable de la desforestación gradual e ininterrumpi_

da de l a I s l a , lo que fue agiavado por l a pobreza de los suelos de

la región y por la topografía accidentada, favorecedora de la ero-

s ión, factores que se sumaron a los inadecuados métodos de c u l t i v o ,

l a "milpa" principalmente,,

En 1938, año de las fotografías aéreas que permitieron la elabora-

ción del primer mapa de la cobertura vegetal de l a I s l a (mapa 14),

•la desforestación ya e ra un hecho consumado, puesto que en es te

año la Selva Pluvial de l a Costa At lánt ica se l imitaba a ocupar

apenas 12$ del área de la I s l a . Como originariamente es ta Selva

cubría aproximadamente un 74% de la I s l a , constátase una reducción
2

de 62% del área selvática original, eso es, de los 312 km , 262
2

km ya habían sido des forestados,.

Sin embargo, la desfbrestación no termina en 1938, al contrario,

ella prosigue reduciendo aún más el área de la Selva Pluvial,que

en 1978 se restringe a apenas un 9A% de la superficie de la Isla.

Este proceso de desforestación tiene luga* también en la vegetación
2

de los manglares,. Esa vegetación que en 1938 ocupaba 35.56 km

('8.41 del área de la Is la) , pasa a ocupar1 en 1978 apenas 28.17 km

habiendo su área sufrido, por1 lo tanto, una reducción de 7,39 km .

Incluso la vegetación de restinga, dunas y playas no quedó exenta
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¿>
4e la desforestación,, A pesar denlas dunas móviles habían sido re-

ducidas por el avance de la vegetación P'onera , principalmente

en la región noreste, la vegetación de la restinga fue reducida

Se destaca en esto el caso de la Restinga de Canasvieiras que fue

ocupada poi fiaccionamientos para casas de veraneo en la costa

marítima y la expansión de zonas de pastizales para la creación de

ganado en el interioi,

Si se suman las reducciones de las áreas ocupadas por la vegeta-

ción original: selva, vegetación del Manglar, y vegetación de la

restinga, constátase que1 la Isla ha perdido un 751 de su cobertura

vegetal nativa.,

VEGETACIÓN SECUNDARIA

En consecuencia de esta desforestación, exceptuándose los núcleos

de vegetación primaria y las zonas pobladas o urbanizadas, la Isla

se encuentra hoy cubierta por una vegetación secundaria en varios

estadios de su evolución,

Se denomina vegetación secundaria a aquella constituida por asocia^

ciones vegetales que surgen espontánea e inmediatamente después

de la completa devastación de la selva o después del abandono de

los terrenos cultivados por un período más o menos largo,. (159)

La vegetación secundaria se establece a través de una sucesión de

series, que partiendo de las hierbas anuales prosigue con la insta

lación de arbustos ("capoeirinha") seguida de arbustos y árboles

("capoeira"), terminando con la "selva secundaria" que es muy seme_

jante fisonÓmicamente a las selvas primarias,, Cada serie re-presen

ta una fase de desenvolvimiento de la selva secundaria de acuerdo

con las condiciones edáficas y microclimáticas locales, siendo cons_

tituida por asociaciones distintas y muy peculiares., con "determi-

nantes propias en que después de una aparente pausa, se efectúa

una constante sustitución gradual de especies, cada vez más exigen^

(159) KLEIN.. "Contribuicao ao ,".. op.. cit. p 92
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tes en cuanto a la fertilidad y a la humedad del suelo en la
cual, a su vez, surgirán nuevos dominantes en cada estadio de
desenvolvimiento" (160)

Siendo "la agricultura la principal responsable de la desforesta-
ción de la Isla de Santa Catalina, las asociaciones secundaiias
surgen en los terrenos abandonados después de varios años de culti_
vo, cuando el suelo ya ha perdido casi totalmente su ya baja fer t i
lidad natural..

En estos suelos cansados y hasta agotados se instala inicialmente
un pequeño grupo de plantas herbáceas heliófitas, poco exigentes
en cuanto a las condiciones edáficas, De estas hierbas invasoras
pioneras se destacan en los suelos más secos y delgados de la Is_
la las especies de Milines minutiflora (Capim-melado) y Pteridium
aquilinum (samanbaia-das-taperas)t y en los suelos más húmedos y
profundos Andropogon bicoinis..

Pasados cinco o más años, dependiendo de las condiciones edáficas
locales, las hierbas van siendo sustituidas por arbustos que en la
Isla forman densos.agrupamientos casi puros de Dodonea viscosa
(vassoura-vermelha) conocidos como "vassourais . Y en los sitios
más húmedos la vegetación herbácea es invadida por Tibouchina
urvilleana (orelha-de-onca) Por1 su aspecto fisonómico este esta_
dio es llamado de "Capoerrinha"..

los "vassourais" pueden permanecer hasta diez años, cuando empie-
zan a ser sustituidos poi plantas más exigentes, produciéndose la
transición paia la instalación de los primeros arbolitos y árboles
En este tercer estadio, conocido poi "Capoeira", se instalan espe-
cies que se desarrollan en un ambiente con cierta sombra cuando
jóvenes y expuestos a la luz directa cuando adultos, y poco exigen
tes en cuanto al humus del suelo.. Clusia _criu_ya (mangue-de-for_
miga), Pera glabrata ( seca-ligeiro), Rapanea férruginea

(160) KLEIN.. "Contribuicáo ao ... ." op.. c i t . p, 92
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(copororoca), Gasearía silvestris (cafezeiro-do-mato), Inga

striata (Ingá-de-q'uatro-quinas), Gomidesia schaueriana (guarcî

rim-arac§), estas, tres últimas en los suelos más húmedos de las

llanuras y ladeías suaves, son las especies más frecuentes de este

estadio.. (161)

Oiando las especies dominantes de este estadio alcanzan su madurez

comienza a disminuir su dinamismo, no consiguiendo más regenerarse..

En esta fase las hierbas invasoras pioneras ya han desaparecido

completamente, habiendo sido sustituidas por otras esciafitas y de

suelos más húmedos, asi como los arbustos del estadio anterior, que

dieron lugar a otras especies de arbustos,, Empieza entonces la ins_

talación de manera agresiva de Miconia cinnamomifolia (jacati-

ráo), árbol que puede alcanzar de 10 a 20 metros de altura cuando

adulto..

Cuando la mayoría de los ejemplares de Miconia cinnamomifolia

han alcanzado el estado adulto, comienzan a instalarse especies

arbustivas y arbóreas esciafitaŝ  más exigentes en cuanto al micro

clima y a las condiciones de humedad y fertilidad del suelo. Eso

ocurre gracias a la cobertura superior formada por las copas muy

foliadas del Jacatirao y demás especies que sombrean los estratos

inferiores,,

Cuando alcanzalamadurez el Jacatirao no se reproduce más, siendo

sustituido gradualmente por otras especies.,

En la Isla de Santa Catarina son comunes en este estadio conocido

como "CapoeirSo", además de Mi conia ci nnaroonü fo1i a (Jacatirao)

Miconia cabucu (PixiricaV), Cecropia adenopus (Embaúba) >•

lapirira guianensis (Cupiuva), seguidas de Ixjnchocarpus gui-

lleminianus (Rabo-de-macaco), Myrcia lichardiana (Ingabaú), Mico-

nia budleioides (Pixirica), Nectandra rígida (Cañela-garuva),

(161) KLEIN,, "Arvores Nativas " op,, cit, p., 21, 23, 31 y 48
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Psychotria Kleinii (grandiuva d'anta) como plantas jóvenes y algu
ñas ya en estado adulto Asi como Euteipe edulis (palmiteiro)
en el estrato medio (162)

Después de este estadio - "Capoeirao" - sigaenotros formados por
asociaciones dominadas por otras especies que buscan el resta-
blecimiento de la selva primaria.

Los estadios más desarrollados de la vegetación secmdaria en la
Isla se restringen a pequeños núcleos en el noroeste y sureste de
la Lagoa do Peri, en la Ponta dos Naufragados, a noroeste de la
Lagoa da Conceicáo y al sur del Morro da Costa da Lagoa, (mapa 16),,

Algunas de esas áreas presentan aspectos fisonómicos muy semejan-
tes a la selva primaria, con muchas epífitas y lianas, pero Ja
presencia frecuente de Mcpnia cinnamorolia (Jacatiráa),
Miconia cabucu (PixiricSo) y Cecropia adenopus (Embaúba),

asi como un numero más reducido de especies y la ausencia de otras
típicas de la selva original, indican que se trata de una selva
secundaria..

Acerca de eso Duvigneaud explica que los estadios finales de la
sucesión secundaria pueden ser1 muy semejantes a los de la sucesión
primaria, pero que en la mayoría de-los casos no son capaces de
sustituir integralmente la selva primaria porque el suelo, más o
menos agotado en el principio de la sucesión., ya no es capaz de
alcanzar s u ctfmax.

De esta maneía, esa semejanza generalmente se verifica en cuanto
al aspecto fisonórnico, pero no en cuanto a la composición de las
especies, puesto que esta es distinta de la composición de la sel_
va primaria.,

(162) KI.EIN,. "Arvores Nativas " op. cit. . p.. 9 a 61

(163) DUVIGPiEALJD, Pauk "A Sintese Ecológica1'.. Volumen 1,.
Socicultur, Lisboa, 1977.. p., 46
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Sin embargo, Klein concluye habei constatado que "no obstante pai-

tir de condiciones edáficas completamente antagónicas (suelos secos,

suelos húmedos), todos los agrupamientos del secundaiio tienden a

un estadio final mesofítico, con el predominio de especies dominan

tes y accesorias del climax climático, que constituyen la expresión

máxima entre el equilibrio dinámico de las condiciones edáficas y

el clima regional" (164)

En el caso de la Isla de Santa Catalina el climax climático sería

alcanzado con la regeneíación de la selva correspondiente al clima

regionalque es eminentemente apropiado al desarrollo de la selva

pluvial,, Debido al agotamiento a que fueron llevados los suelos poi

la actividad agrícola, seiía necesario un tiempo muy superior a los

100 años para que la selva se instale definitivamente..

En 1978, según el mapa elaboiado por la autora a base de interpre-

tación de fotografías aéreas (mapa 15), un 55..391 (234,,99 km2) del

área de la Isla estaban cubiertos por vegetación secundaria, De es-

te total, 9,,7°6 041,37 km ) eran cultivados; Z.1% (9,.40 km ) eran
2

refcrestados y 43,411 (184..22 km ) estaban constituidos por vege-
tación secundaria en los varios estadios de la sucesión ecológica:
herbáceo, "capoeirinha", "capoeiía" y "capoeiráo"
Es importante destacar que estos 184.22 km , ocupados por la vege-

2
tación secundaria en regeneración espontánea, 84.39 km estaban
constituidos por asociaciones predominantes herbáceas con dominio
de gramíneas, esto es 45..81% de esta área se encuentran en el pri-
mer estadio de la sucesión ecológica secundaria,,

Haciendo una comparación entre los años de 1938 y 1978, se constata
2que esta área se va ampliando, pues ha pasado de 32 ,,30 km a

2
84,,39 km , sin que haya habido un área de cultivos abandonados.

2El área de cultivos se redujo en apenas 6.99 km en estos 40 años,.

(164) KLEIN.. "Contribuicao ao ". op.. cit.. p.. 28S
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Eso significa que la sucesión ecológica no viene contando con con-

diciones para seguir su secuencia natural, ya que la tendencia en

las zonas desforestadas, una vez abandonadas, es regenerarse espon

táneamente pasando por los varios estadios hasta llegar a la selva

secundaria, Y este proceso en la Isla se daría rápidamente, por lo

menos en los primeros estadios (herbáceos y "capoeirinha"), debido

al clima muy favorable al desarrollo de la vegetación con lluvias

abundantes durante todo el año y óptimas condiciones térmicas

No se trata pues de un fenómeno natural, está claro, Se explica por

el uso generalizado del fuego que todos los años, principalmente

en los meses de septiembre, octubre y noviembre, elimina la posibi_

lidad de desarrollo de otras plantas de ciclo más largo.

Además de esta práctica deprecatoria, que tiene como justificación

por1 parte de los practicantes "mantener limpio el terreno", la in

traducción de una especie exótica, Milines munitiflora (capim-

melado), de origen africana, va favoreciendo la ampliación de las

áreas de gramíneas en la Isla, Esta especie, según Klein, posee

una agresividad generalizada pues aunque sea "más común a lo largo

de las laderas con fuerte pendiente", puede "incluso ser encontra-

da en suelos muy húmedos" *• , fenómeno que puede ser1 observado

también en la Isla de Santa Catarina,

Siendo una especie de agresividad generalizada, Milines muniti-

flora, se constituye en una verdadera plaga, difícil de erradicar,

puesto que forma una capa continua que cubre completamente el sue-

lo, impidiendo la instalación de otras especies, cuyas semillas

traídas por los vientos, pájaros y otros animales no tienen acceso

al suelo, P01' lo que no pueden germinar,

Como el fuego puesto sobre estas zonas generalmente se. extiende en

la orilla sobre una faja de vegetación arbustiva y arbórea ("capoei

ra"), Milines munitiflora va ampliando gradualmente su dominio.

(165) KLEIN, "Contribuicáo ... " op, cit p, 272 y 273
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Es poi lo tanto esa práctica depredatoria asociada a la instala-

ción y ampliación del dominio de Milines munitifloia que impide

la regeneración natural de las selvas de la Isla, en una violación

al artículo 27 del Nuevo Código Forestal que prohibe el uso del

fuego en las selvas y demás formas de vegetación, asi como conside

ra contravención penal punible por el punto "g" del artículo 26

"impedir o dificultar la regeneración natural de las selvas y demás

formas de vegetación".,

Con la decadencia de la agricultura y la consecuente disminución

del área de cultivo, asi como la migración de la población rural de

la Isla a la Capital, que llegó a reducirse en números absolutos,

^ 6 ^pasando de más de 15,000 habitantes en 1900 ^I66^ a 17,007 en 1940

' y a 14,521 en 1980 ^ , era de esperarse que muchas zonas

estuviesen en estadios más avanzados de regeneración..

En algunas zonas esto viene realmente ocurriendo, como en los nú-

cleos ya citados de la Ponta dos Naufragados, al sureste y noroes-

te de la lagoa do Perl, al noroeste de la Lagoa da Conceicáo, en la

ladera sur y suroeste del Morro de Costa da lagoa, como "capoeiras"

o "capoeiroes" bien definidos,,

En tanto que en la región sur de la Isla hay una nítida tendencia

a la regeneración espontánea con la evolución de las zonas de vege-

tación arbustiva (capoeiiinha) y de vegetación arbustiva y arbórea

(capoeira); en las vecindades del perímetro urbano de la Capital y

en la región norte se observa una expansión de las zonas de vegeta

ción herbácea donde predomina la gramínea Milines munitiflora,.

Cabe destacar que hay algunas áreas de pastizales dentro de los lí-

mites del área de esa vegetación herbácea En 1978, de los 84.39
2 2

km de ese tipo de vegetación que existía en la Isla, 26..30 km (169)

(166) VARZEA., op,, cit,. p., 247
(167) IBGE. "Censo Demográfico Geral de 1940".
(168) IPUF. "Cidades de Porte Medio - Diagnóstico Florianópolis, Mimeo-

grafiado", Florianópolis, 1979.. p, 30 (estimativa)
(169) Asociacáo de Ciédito e Assistencia Rural de Santa Catarina- ACARESC,

"Plano'de Acáo de 1979 - Municipio de Florianópolis". mimeografiado,
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estaban constituidos por pastizales, Esa superficie de pastiza-
les se localiza principalmente en las haciendas de ganado de la Re-
gión de Canasvieiras y Ratones, al noite, y de Rio lavares y Pantano
do Sul, al sur, cuya producción se destina principalmente a la obten
ción de la leche,,

En el caso de la agricultuia, ésta ha visto su área reducida y la
tendencia es que se reduzca todavía más,, Son indicadores de esa ten_
dencia el éxodo rural ya señalado y el cambio de actividad de la
propia población que se queda en la zona rural.. Muchos habitantes
han dejado la agricultura y la pesca, pasando a trabajar en la Cap¿
tal principalmente en el sector de servicios, quedando la zona xural
solamente como local de residencia,,

La agricultura, que llegó no solo a abastecer la población de la Is_
la, sino a ser también exportada, hoy no pasa de una agricultura
precaria de subsistencia y que no es suficiente, incluso en
mandioca, su principal producto, para abastecer a la población rural
de la Isla1. El área agrícola que en 1938 se limitaba a ocupar 4,836
hectáreas, se redujo aún mas pasando para 4,137 hectáreas en 1978,,
El principal cultivo sigue siendo la mandioca (Manihot esculenta),
cuya área de cultivo más extensa se ubica en el distr i to de Sao
Joáo do Rio Vermelho, en la región noreste de la Isla,. Esta es una
zona tradicional del cultivo de la mandioca, concentrando todavía
hoy en esta región el mayor número de molinos de harina de la Isla,
Otra zona de cultivos queda en la localidad de Campeche, sin embar-
go es mucho más pequeña que la anterior

LOS MANGLARES:

Lo que r e s t a y cuáles_son sus tendencias:

¿ La Extinción o la Sobrevivencia ?

Los manglares también tuvieron su área o r ig ina l reducida.. Haciendo
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una comparación entre los años de 1938 y de 1978 se constata que
el área ocupada por los manglares en la Isla fue reducida en un
20 ,,8$,,

El manglar más alterado es el de la Cuenca del Rio Itacorubí,. Lo-
calizado al este del Morro da Cruz, en una zona de expansión natu-
lal de la urbanización de la Capital - Florianópolis - ( este man-
glar viene sufriendo reducciones constantes debido a las obias de
infraestructura carretera, saneamientos, rellenos y edificaciones,,

La reducción se intensifica desde el año 1949 en que el Departamen
to Nacional de' Obras de Saneamientos (DNOS) viene ejecutando obras
de drenaje en la cuenca del Rio Itacorubí, con la construcción del
Canal do Meio, rectificación del río principal, así como dragados,
alterando completamente el comportamiento del nivel de las aguas
en relación a las mareas

Por otro lado, el área de este manglar1 se encuentra dentío del pe-
rímetro urbano de la Capital, rodeado por una zona que fue calif i-
cada por1 el Plano Director de la Gran Florianópolis como: "Zonas
urbanizadas",, "Zonas de urbanización prioritaria" y "Zonas de urba_
nización diferida" *•• J y según el Plano Plurianual Cura del In¿
ti tuto de Planeación Urbana de Floiianópolis (IPUF), como "Zonas
de urbanización prioritaria de la Isla de Santa Catarina"

De acuerdo con esos criterios y prosiguiendo con el intenso proce-

so de1 urbanización que en la zona se desarrollaba, fue instalado

el Complejo Administrativo Regional de Itacorubí (IELESC -leleco-

municacoes de Santa Catarina; ACARESC - Associacáo de Crédito e

(170) ESPIAN - Escritorio Catarinense de Planejamento Integrado. "Plano
Diretor da Micro-Regiao da Grande Florianópolis"., Floiianópolis,
1970,,

(171) IPUF,, "Plano Plurianual Cura". Florianópolis, 1978.
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Assistencia Rural de Santa Catalina; BESC •• Banco do Estado de

Santa Catalina; UDESC - Univeisidad Para o Desenvolvimiento de San

ta Catalina;, etc), el conjunto administrativo y residencial de la

ELETROSUL (Centiais Eléctricas do Sul do Biasil) en la localidad

de Pantanal, asi como la construcción del Hospital Universitario

y otras instalaciones de la Universidad Fedeial de Santa Catalina,

Además de eso las obras de infraestructura carretera: la duplica-

ción de la Avenida da Saudade, la implantación de la Avenida Madre

Benvenuta paralela a primera, a 1,600 metros a montante, a lo lai_

go dé la cual se produce una intensa urbanización, Esas dos aveni^

das cruzan el manglar en dos puntos en el sentido oeste-este

Además de esas obras viales y de urbanización que allí ocurren al

noreste de este manglar se ubica el "Relleno Sanitario de Itacoru

bí",, Este relleno, que avanza dentro del área del manglar1, recibe

diariamente 130 toneladas de basuia, 90 son de basura doméstica y

el resto de residuos industriales, hospitalarios, de limpieza de

las calles, etc, (172)

En un trabajo de investigación realizado por la CEIESB (Cía. de

Iecnologla de Saneamiento Ambiental) acerca de los "Residuos Sóli_

dos en el Manglar de Itacoiubí" el equipo técnico constató además

de las alteraciones físicas, alteraciones químicas de las aguas:

elevadas proporciones de nutrientes, nitrógeno y fósforo; concen-

traciones .de manganeso arriba de los valores recomendados y eleva

dos valores de "demanda bioquímica de oxígeno", Constató también

seiias alteraciones en los aspectos biológicos: la vegetación

parcialmente alterada poi la invasión de-no típicas; las "aguas

contaminadas por1 los deyectos domésticos, hecho evidenciado por

los altos índices de bacterias coliformes de origen fecal; y la

(172) CEIESB - Companhia de Tecnología de Saneamento Ambiental, "Residuos

Solidos no Mangue de Itacorubí". mimeogiafiado, Florianópolis, Ja-
nei ro de 19 79,



- 116 -

población bentónica reducida cualitativamente, principalmente en

la región próxima al Relleno Sanitario",, (173)

Si la urbanización del área prosigue en el litmo de los últimos

años, la tendencia es una alteración aún más profunda, colocando

en peligro la supervivencia de este ecosistema, asi como el eco-

sistema oceánico vecino., Si no es realmente observada y cumplida

la legislación vigente que considera las áreas de manglar como

de "preservación permanente" y si no se realizan estudios que ten

gan como objetivo la recuperación de su equilibrio natural, el

manglar de Itacorubí está destinado a desaparecer

Lina de las medidas más urgentes es la desactivación del "Relleno

Sanitario" ya propuesto por el grupo de investigadores de la

CEIESB y que se reitera en el presente trabajo, puesto que el re

lleno además de eliminar1 áreas del manglar, contamina sus aguas

comprometiendo su flora y fauna.

Otra medida que ha sido propuesta por1 el referido equipo y que se

considera muy importante es la implantación del sistema de drena-

je sanitario en la Cuenca del Rio Itacorubí, con la finalidad de

liberarlo de la fuerte carga de1 aguas negras "in natuia" o eflueti

tes de las fosas sépticas que contaminan sus aguas actualmente,

asi como prohibir nuevos rellenos, dragados y drenajes en esta

zona,

MANGLAR DEL RIO RAIÜNES..

Desde hace largo tiempo que este manglar va sufriendo alteracio-

nes Ya en 1949 el DNOS inició obras de drénale, a través de las

canalizaciones, y la construcción de dos compuertas con la fina-

(173) CEIESB. op.. cit.
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lidad de impedir la entrada de las aguas de las mareas., (mapa 10)

Se sabe que el desenvolvimiento de las especies del manglar está

directamente relacionado a la presencia de la salinidad Acerca

de eso Souza Sobrinho, Bresolin y Klein, citando trabajos elabora_

dos por Pieire Dansereau, I.. Rawitscher, C, Stellféld y JJ.Biga-

rella dicen que "los manglares, parecen recibir influencias muy

fuertes de la salinidad, una vez que se constata que no existen

manglares donde no hay un porcentaje mínimo de salinidad en las

aguas de los IÍOS o arroyos".. (174)

A partir de la construcción de los canales, de los diques y de

las compuertas automáticas, que según el ENOS ha recuperado un

área de 6,000 hectáreas de tierras para la agricultura y el gana

do ^ , empiezan los cambios que irán a transformal el antiguo

ecosistema propio del manglar.. Con esas obras el área del Manglar

del Rio Ratones va siendo reducida gradualmente para dar lugar a

las haciendas de ganado, principalmente..

Además de las obras de drenaje, este manglar es cortado en el sen

tido suroeste-noreste por la carretela que dá acceso a las playas

de Canasvieiras (norte) e Ingleses (NE) y por la carretera que

conduce a la playa de Jurere (NW)„

lodas estas obras cambiaron profundamente el curso de los ríos de

la cuenca del Rio Ratones, asi como el comportamiento de sus aguas

en relación a las aguas del océano, comprometiendo de esta manera

el ecosistema del manglar, cuyas cásecuencias se traducen en per-

juicios a su flora y fauna..

(174) SOUSA SOBRINHO, BRESOLIN y KLEIN op. cit.. p.. 5

(175) ENOS.,- Departamento de Obras de Saneamento., "DNOS en Santa Cata-
lina" - Relatorio de 1970 Plorianopolis, 1970, p. 24,,
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Estudios hechos por las biólogas Norma Crud Maciel y Dorothy Sue

Dunn de Araüjo revelan que "las obras de canalización y drenaje

alteran la circulación del agua dentro del estuario y también el

patrón de descaiga de las mareas, cuyo reflujo diario produce una

especie de acción de bombeamiento necesario para el intercambio

máximo de materiales entre el agua y el substrato Cualquier modi_

ficación en este proceso interno del sistema afecta La productivi

dad del manglar, aún cuando estén presentes cantidades suficientes

de nutrientes de las fuentes externas" (176)

Y añaden: "es imperioso tener1 en cuenta que la estabilidad de los

manglares depende tanto del escurrimiento del agua dulce cuanto

del flujo y reflujo de las mareas para la distribución de los se-

dimentos" (177)

MANGIAR DEL RIO IAVAHES,

Aunque no haya sido alcanzado por1 las obras de envergadura del

DNOS, este manglar vio su área reducida por las obras del aero-

puerto, de la carretera de acceso al mismo y, al sur, por el

avance de las zonas de pastizales para el incremento del ganado.,

MANGIAR DEL SACO GRANDE

Ya este pequeño manglar fue alterado por los cortes que sufrió

en función de la implantación de la carretera 401 que une el cen_

tro de Florianópolis con el norte de la Isla., La zona que quedó

aislada, al este de la carretera, ya se encuentra totalmente alte

rada por la urbanización o transformada en vegetación secundaria

herbácea.

(176) CRUD MACIEL, Norma y Dorothy Sue Dunn de ARALUO.. Resumen del tra-
bajo presentado en la Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciencia en 1978. En el Seminario sobre a Baia da Guanabara Bole-
rim da FEEMA, Rio de Janeiro, 1978., p 4

(177) MACIEL Y ARAUJO.. op. cit. p.. 6
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A t ravés de es te aná l i s i s se puede concluii que los manglares van

sufriendo una reducción gradual de sus áreas en función de las

obias de infraes t ructura car re te ra y de drenaje para urbanización,

principalmente, y, secundariamente, para ocupación agropecuaria,.

Considerando e l ritmo de urbanización de la ciudad de Florianópo-

l i s , la tendencia es que los manglares más próximos del centro de

la Capital sufran mayores a l te rac iones , que se t raducirán en la l e

ducción de sus áreas y la contaminación de sus aguas, pudiendo

incluso desaparece! completamente s i no son tomadas medidas efec-

t i va s para preservarlos y recuperarlos,

l as rredi das efectivas de preservación de los manglares, cumpliendo

el punto "FT del a r t í cu lo 2 del Nuevo Código Fores ta l , deben ser1

tomadas con relación también a los demás manglares de la I s l a , a

fin de impedir1 que sean efectuados rel lenos para fraccionamiento

en 2onas ba lnear ias , como fue el caso del Balneario Daniela, as i

como o t ras obras que puedan comprometer y dañar e l ecosistema de

esas zonas,,

FUNCIÓN DE IOS MANGLARES

Para que se cambie la mentalidad generalizada de que los mangla-

res son zonas pantanosas, que huelen mal, fuentes de moscos y que,

para aprovecharlas es necesario promover obras de canalización,

drenaje, dragado y rel lenos que culminan con su desaparición, es

indispensable que se investigen y divulguen las funciones de los

manglares,

Según estudios realizados por las c i tadas biólogas de la Fundación

Esta ta l de Ingeniería del Medio Ambiente (FEEMA) del Rio de Janei-

ro, Norma C, Maciel y Dorothy S.D,,de Araújo, acerca de la Bahía

de Guanabara, "el manglar- ejerce la .función básica de productor y

exportador de de t r i tos fundamentales para la productividad bioló-
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rica de los ecosistema loches" Y explican que "la gran «nt i -

d de «ter ia orgánica producida por la cadena dentríncaforma

,1 eslabón básico de !as cadenas Ú i - W i » econa«ca«nt xm-
, 1 , , Millares de pernos invertebrados (gusanos, «luscos,

^ L n e s , c a n c o s y ot»s> dependen de ese * * * ™ £ e
atentación y son, a su vez, consumidos por p lenos c s ^ u

silven de a l e n t ó para formas mayores de repeles, , y - ^

f e r o s . Esa cadena a l i c a r i a , que tiene co» base *»»•£«£

Y a s * productos vegetales de las diversas espec.es de! «nglar,
L tóna «enerante en el n o * , que explota los recursos de
las agugs estuaiinas".. (178)

lo, »anglares se constituyen en los ecosiste»s de « s alta pn»-

£ ¿ Z * bruta En investigaciones realizadas en ios manglares

I L r t o Rico se «cent* - a producción « o * * " ~ * ° ^ _

ri. ox^ica de 16 gra»s por ^ t ro cuadrado por d». Val e

vado .1 se !o colara con otros ecosiste»s cuyos ren , _

son «.uy inferiores, ya que no se alcanzan, incluso en los

ríos, *.5 g/m2/dla, (179)

Otro aspecto a destacar es que "la gran actividad de biodegw
cLcoH s a l a r e s es responsable de la producción de sus an

T a b l a n t e s y que éstas, überadas en el agua e s t u c a posr-

bilitan a muchos seres acéticos el aprovecha^rento e

elementos Mnerales relacionados a p u e s t o s quercos dxversos,

funcionando como verdaderos catalizadores,. (180)

de eso, ios manglares sOT el habitat de «chas especies de
y crustáceos que en ellos pasa, una fase de su « d » .

I e» ios manglares una rica y variada fauna areola

^ ^ T M C I H y ARAUJO,, op. cít p. 3

(179) CEIBSB, op,. cit..
(180) CEIESB.. op,, cit
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Por otro lado, la vegetación de los manglares "actúa como fijado-
ra de suelos inestables, una vez que las plantas de esa comunidad
acompañan la sedimentación, estabilizando las márgenes estuarinas"
(181).,

Al fijar los suelos inestables, reteniendo arcillas y materiales
sedimentables, los manglares se constituyen en áreas de protección
contia de la erosión, evitando el asolvamiento de los estuarios,
bahías y puertos..

Antes, por lo tanto, de pensar que el relleno es la única forma
de aprovechar económicamente las zonas de los manglares, es nece-
sario conocei y comprender el valor de ese ecosistema para el pío
pió hombre como fuente de alimentos, En él puede ser desarrollada
la acuacultura, cultivándose peces, camarones, ostras y otros se-
res típicos de este ambiente.

Para concluir hacemos nuestras las palabras de tuiz Roberto Iomma_
s i , investigador del Instituto Oceanógrafico de la Universidad de
S§o Paulo, que dice: "los manglares sirven mucho más a la socie-
dad humana cómo sistemas naturales controlando mareas, mantenien-
do la línea de costa, soportando complejas cadenas alimenticias
que culminan en peces y aves útiles al hombre, a la recreación, a
la acuacultura, de¡ lo que rellenados y urbanizados", (182) .

(181) MACIEl y ARAUJO. op cit. p.. 3
(182) TC&WASI, íuiz Roberto. "Em defésa da FEEMA".. Artículo publicado

en el Boletín de la FEBtA, Rio de Janeiro, octubre de 1978. p,. 7
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LA REFORESIACION,,
l ü ¡ A DE ORIGEN

Si se compara la desforestación, que ha eliminado aproximadamen-

te un 751 de la vegetación nativa (selvas, manglares, etc) que cu
2 ~~

brían más de 290 km de la Isla con su área reforestada, se llega ala.

conclusión de que esta última es insignificante, puesto que hasta

el año de 1978 se leducía a apenas 9,40 km , dato que permanece

casi inalterado, (mapa 13)..

Además de pequeñas áreas con 1 a 3 hectáreas re forestadas con es-

pecies de eucaliptos, la reforestación del Parque del Rio Vermel-

ho es la más antigua (1963) y de m¡

zada en la Isla de- Santa Catalina,.

2ho es la más antigua (1963) y de mayor extensión (4.87 km ) reali

Esta reforestación tuvo inicio en el año de 1963, después de la

creación de la "Estación Forestal de Rio Veimelho" por el decreto

SA-2006 de 21 de septiembre de 1962, Según el aitículo primero de

ese decreto la estación se destinaba "a la experimentación de di-

versas especies de "pinus" y a comprobación de los mejores índi-

ces de desenvolvimiento de; especímenes adaptables a la Región Ca-

tarinense",, La ejecución de esta reforestación quedó a caigo de

la Secretaria de la Agricultura en convenio con la Asociación Ru-

ra l , se determinó que podía ut i l izarse mano de1 obra de la Peniten

ciaría del Estado, según el téiroino del acuerdo firmado por los

tres órganos el 11 de febrero de 1963

Como revela el decreto los objetivos iniciales de esta reforesta-

ción eran expelimentos con especies exóticas. Eso es bastante com

prensible, pues obedece a una orientación seguida en todo el país

Es a par t i r de los años sesenta que se inicia en gl Estado los

proyectos de reforestacion. La plantación de arbole? tendía un im

pulso mayor, en todo el Estado y en Biasil , a partir del año de

1966, cuando sale la "Ley de los Incentivos Fiscales" de número

5,106 del 2 de septiembre de1 este mismo año. A través de1 esta ley
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la peisona o empresa que foresta o te-foresta tiene un abatimien-
to y descuento en el Impuesto sobre la Renta que1 se paga al Go-
bierno ,

Por otro lado, siguiendo el modelo típico de los países subdesa-
rroliados, en esta época, Brasil paso a importar, también, espe-
cies de pinos y la tecnología para su cultivo.

Asi es que, para no apartarse de la regla general en todo el país,
se crea en la Isla de Santa Catarina una "estación forestal" para
hacer1 experimentos con distintas especies de pinos .

Esta estación se transformará más tarde en el actual ñique Fores-
2tal del Rio Vermelho, contando con un área reforestada de 4.87 km

con especies de pinosCBelliotti^ Rtaeda) principalmente, y de eu-
caliptos,, Mas recientemente, se viene desarrollando una experien,
cía con cultivos de árboles frutales.

El parque también es utilizado como "camping", desempeñando funcio_
nes de recreación y turismo,,

Además de los cultivos de árboles ya mencionados, en investigación
efectuada en el Instituto Brasileño de Defensa Forestal (IBDF) se
ha encontrado el registro de 5 proyectos de reforestación para
localidades de la Isla.

El más antiguo de ellos es de 1967 (año de la creación del insti-
tuto! y pretendía plantar 104,325 pies de Pinus e l l i o t t i , en un
área de 41,73 ha., en el distr i to de Riberao da Ilha., Según la fis_
calización hecha por el IBDF, en diciembre de 1978, solamente el
34% del proyecto había sido ejecutado.

En 1973 fueron plantadas 12,750 pies de Pinus e l l io t t i y eucalip-
tos en un área de 5.1 ha, en Armacáo do Pantano do Sul,,
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Los otros tres proyectos no fueron fiscalizados, no habiendo da-
tos acerca de su desenvolvimiento., Dos de ellos con fecha de 1973
y 1974 se proponían plantar 16,000 pies de- Pinus e l l i o t t i , cubilen
do 6.40 ha, uno para Ribeiiáo da Ilha y el otro paia Armacáo do
Pantano do Sul En tanto que el tercero, del año de 1979, con
especies nativas de Cedrela f issi l is (cedro) - 1,650 pies - y Sen i
2olobium parahybum (garapuvú) - 1,650 pies -, en un área de l,32ha..
también en Armacáo do Pantano do Sul

Como se ve, siguiendo la misma preferencia por especies exóticas
observada en todo el Estado de Santa Catarina, de los cinco pro-
yectos de reforestación en la Isla solamente uno, el menor en nú-
mero de ejemplares y en área a ser cultivada, es con especies na-
tivas, Son por1 lo tanto, 3,300 pies de especies nativas contra
133.075 pies de1 exóticas (pinos y eucaliptos) destacándose la de
Pinus e l l io t t i

Con esos datos se puede concluir que no hay una preocupación por
restaurar el equilibrio ecológico de la Isla,

La introducción de esas especies exóticas excluye la posibilidad
de la instalación y desenvolvimiento de especies nativas en su mê
dio, tornando el área de las reforestaciones en verdaderos "desiejr
tos veides" pue's, además de no permitir el desarrollo de otras es_
pecies de la flora, ponen en fuga toda la fauna nativa que no en-
cuentra más los alimentos y el ambiente adecuado para su sobrevi-
vencia.

Por otro lado, es urgente que sean tomadas procidencias con la fi_
nalidad de prohibir la actividad de todas las madereras que todavía
subsisten, como en el sur de la Isla.

Iodo indica entonces que hablar de reforestación en la Is-
la de Santa Catarina es un tema mucho más en función de propues-
tas que de. evaluaciones, puesto que el área reforestada es mu>
restringida.
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En base al presente estudio se propone:

1.. Que sean tomadas medidas efectivas paia la eliminación de la
práctica predatoria del uso del fuego en la vegetación de la
Isla, con la finalidad de permitir que|la sucesión ecológica
siga su evolución-,

2,, Prohibí* el funcionamiento de los aserraderos en la Isla i

3, Desactivar el "Relleno Sanitaiio de Itacorubí;

4, Implantar el sistema de drenaje sanitario en las cuencas don_
de hay manglares en la Isla para libelarlos de la carga de
aguas negras "in natura" o efluentes de fosas sépticas que
contaminan sus aguas^

5.. Prohibí i: e impedií toda y cualquiera obra de drenaje, draga-
do y rellenos en los manglares^

6 Impedir nuevas re forestaciones con especies de pinos, eucalip_
to y otras especies exóticas, manteniendo la prohibición que
ya existe para las áreas verdes de las zonas urbanas del mu-
nicipio de FXorianópolis (art.. 9 de la ley n, 1,516, de 29 de
junio de 1977);

7, Proteger la vegetación secundaria desde sus piimerós esta-
dios para aprovecharla para reforestaciones con especies na-
tivas, con el objeto de restaurar la flora y fauna originales i

8 Incentivar las reforestaciones con especies nativas tomando
como base los estudios realizados y publicados con el t í tulo
"Projeto Madeira de Santa Catarina",, de Reitz, Klein y Reis
(183) y "Putos Nativos da Hha de Santa Catarina"., de Roseli
Maria de Souza Mosimann y Ademii Reis; (184)

(183) REITZ, KLEIN y REÍS,, op. c i t .
(184) SOUZA MOSIMANN, Roseli Maria y Aderoir REIS.. "Frutos Nativos da

Ilha de Santa Cataiina-Florianópolis",. ínsula 8, UFSC, 1975/76
p, 29 a 46
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El primer trabajo trae las especies de árboles nativas del Es_
tado de Santa Catarina clasificadas de acuerdo con sus posibi_
lidades de empleo en reforestaciones, asi distribuidas: "árbp_
les con remotas posibilidades"; "árboles con posibilidades"
y "árboles considerados como los más importantes para la refo
restación",, Para cada especie presenta un cuadro descriptivo
que contiene: nombre popula*, nombre científico, familia, des_
ciipción morfológica, dispersión, frecuencia y cantidad, vi t£
lidad con predisposición para el tipo de cultivo e indicacio-
nes acerca de la reproducción, descripción de la madera y su

• empleo, Estudio que consideramos muy importante y út i l como
base científica para los proyectos de reforestación a ser rea
lizados en todo el Estado <te Santa Catarina,.

Ya el estudio sobre los frutos nativos de la Isla, relaciona
26 especies con el nombre popular1, científico, familia, hábito,
habitat, descripción de los frutos y fenología. Según los pro
pios autores "estas especies son óptimas para una asociación
en las resforestaciones, con la finalidad de preservar la fau
•na, además de producir en muchas de ellas óptimo alimento pa.
ra elhombre y animales domésticos".. (185)

Estudios de esta naturaleza son de gran utilidad, pues la dis_
culpa que se usa para justificar el cultivo de especies exóti^
cas es que "no hay estudios acerca de las especies nativas",
Creemos que en el Estado de Santa Catarina esa disculpa ya no
tiene más fundamento, porque valiosos estudios basados en mi-
nuciosa investigación de campo ya fueron realizados, y sus
resultados están publicados,

No se desconoce las dificultades que las reforestaciones con es-
pecies nativas presentan, puesto que siendo naturales de un habi-
tat constituido por una variada flora, muy heterogénea, esas es-
pecies sólo se reproducen en ambientes formados por una flora tam

(185) SOUZA MOSTMANN y REÍS., op, cit p.. 30
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bien heterogénea, Por esa razón no hay posibilidades de transfor-
mar las selvas nativas en bosques de una única especie de la sel-
va original.. El resultado es casi siempre el fracaso., Las refores_
taciones tendían que obedecei a principios ecológicos donde la he_
terogeneidad de las especies parece ser lo más importante.. Esa he_
terogeneidad se debe al hecho de que muchas especies son urribrófi-
las, exigiendo la existencia de otras especies heliófitas, para
que puedan desarrollarse..

Es tomando en consideración estos aspectos que se propone la pro-
tección de la vegetación secundaria en sus primeros estadios de
desarrollo (capoeirinha y capoeira) para la reforestación a través
del adensamiento de esa vegetación, que a su vez proporcionará un
ambiente sombrío a las especies umbrófilas.

Cabe mencionar también que hay otros estudios realizados en la re_
gión acerca de la Vegetación Secundaria que posibilitan la selec-
ción de las especies pioneras de .la Selva Pluvial de la Costa
Atlántica, las cuales ofrecen mejores condiciones para ser u t i l i -
zadas en forestaciones y re forestaciones en campo abierto y en po_
blaciones puras,, En tanto que las especies más exigentes en cuanto
a sombra y condiciones edáficas solo podran ser utilizadas para
adensamiento en el interior de la vegetación secundaria más desa-
rrollada (capoeiroes) 0 de las Selvas,.

Entre las especies pioneras heliófitas en la Isla se destaca
Miconia cinnamomifolia (Jacatiiáo) que puede ser plantada en cam
po abierto,,. Ya Aspidqsperaíapyricoflaa^Peroba) e Ocotea
catharinensis. (Canela preta), por1 ejemplo, son especies umbrófi-
las, exigentes en cuanto al microclima y a las condiciones de fer_
tilidad del suelo, siendo solo posible su cultivo a través de
adensamiento en las selvas primarias o secundarias o en la vegeta_
ción en los estadios más avanzados de la sucesión secundaria (ca-
poeiroes)..
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Es por lo tanto vital paia la re forestación de la Isla de Santa

Catalina con especies nativas que sea protegida y preservada

la vegetación secundaria desde sus primeros estadios de evolu-

ción,. Paia que eso ocurra, se vuelve a insistir, son necesaiias

medidas efectivas para que sea eliminada la práctica nociva del

uso del fuego en la Isla, ya que es responsable de1 Ja eliminación

de las primeras etapas de la regeneración espontánea de la cober̂

tuia vegetal
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LEGISLACIÓN FORESTAL

9 1.. Antes del Código Forestal de 1934,

La primera legislación portuguesa con la finalidad de reglamentar

la explotación maderera fue establecida mucho antes del descubii-

miento del Brasil en 1500. Según informa Osny Duaite Pereixa, el

2 7 de abril de 1442 la corona portuguesa elabora la primera caita

reglamentando el uso y protección de los árboles, además de normas

legales que ya había establecido para prevenir1 incendios,, Esta

legislación tenía como objeto evitar desperdicios con aquella ma-

teria prima. (186) Es que en esta época Europa se lanzaba a las

grandes empresas marítimas y para el comercio internacional y,

principalmente en el viejo continente,la madera ya era escasa en

el siglo XV..

Por eso no es simple coincidencia el hecho de que Portugal haya

decretado su primera legislación forestal en esta época, que es

cuando sus navios descienden por la costa africana en número cada

vez mayor en busca de los mercados orientales,

Y a pesar de haber sido elaborada teniendo en vista un área ya

casi completamente devastada, como fue el caso de la península

ibérica, aquella caita de la corona portuguesa también orientó

de cierta manera la explotación de maderas en la colonia brasi-

leña,, Sin metales preciosos, como acontecía durante aquellos mis-

mos años en México, Perú y Bolivia, Portugal tuvo que contentarse

con un producto de menor valor1, en este caso la madera "Pau-brasil'

(Guilandia echinata), que más tarde dio el nombre al país, y de

la cual se extraía una tinta roja muyutilizada en el teñido de te_

jidos,, En una época en que la anilina aún no había sido inventada

la esencia de este árbol dio origen al primer ciclo comercial

(186) DUARIE PEREIRA, Osny.. 'Direito Florestal Brasiieiro". Editor
Borsoi, Rio de Janeiro, 1950,, p,. 89
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entre Portugal y la colonia,, Este comercio se prolonga de forma

más o menos exclusiva hasta 1550, que es cuando la corona portu-

guesa inicia la primera producción agrícola en gian escala, en el

caso la producción de caña de azúcar, que solamente cien años más

tarde iría a extenderse por toda la América Central y el Caribe,,

No obstante, a pesar de constituirse al principio en una mercan -

cia de limitado interés económico, lo que era agravado por la gran

cantidad de este árbol en toda la costa este y noreste de la recién

conquistada colonia, la explotación del palo-brasil, por lo menos

teóricamente, no era indiscriminada., Portugal había determinado

que el comercio y la tala de aquel árbol solo podría ser hecho con

la autorización de la corona, cosa que, según Céspedes "el rey de

Portugal concedió desde 1502 para la recorrida y comercio del

palo-brasil".. Sin embargo, por el 1500 todas las fuerzas portugue

sas estaban dirigidas al lucrativo comercio de especias con el

oriente, lo que facilitó a los navios españoles y franceses el cor;

te de aquel árbol "sin el permiso del monarca". (187)

La indiferencia de la administración portuguesa con relación a la

explotación ilegal del palo-brasil persiste durante casi dos si-

glos, hasta que en el primero de agosto de 1697, a través de la

firma de un documento, Portugal asume el monopolio del recorrido

y comercio de aquel producto, medida que será revocada solamente

hasta 1834 (188)

Como es fácil de ver1, si aquellas leyes proteccionistas sorprenden

por lo que tienen de antiguo., también dejan muy claro que la preo

cupación de las autoridades de la metrópolis no era "toda" la ve-

getación sino apenas una especie -• el Palo-Brasil. Esta legisla-

ción debía ser respetada en toda la costa brasileña, incluso en

CÉSPEDES, Guillermo. "América Latina ColonialHasta 1650 \ Secre-
taría de Educación Publica de México. SEPSETENTAS, México., 1976
p. 19

(188)DUARIE PEREIRA. op., cit. p. 96
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la Isla de Santa Catalina, donde aquélla fue reforzada por una
decisión drástica del conde de Resende, Virrey de la colonia. En
un documento firmado en enero del año de 1793 por esa autoiidad
se prohibía con la pena de muerte y la confiscación de los bienes
de los infractores de la tala del Palo-brasil., (189) Como esa me_
dida provocó muchas protestas por parte de los habitantes de la
Isla, una vez que la ley castigaba sólo a los propietarios de
estos árboles y no a quienes los talaban, la legislación pasó a
encuadrar1 tanto a quienes talasen como a quienes vendiesen el pa-
lo-brasil .

Pero todo parece indicar que la explotación de esa especie vege-
ta l en la Isla de Santa Catalina era muy reducida. Incluso a Sou-
za Sobrinho le resulta- de cierta manera injustificada la aplica-
ción de esta legislación en la Capitanía e Isla de Santa Catalina
porque, según él , desde 1576 ya se sabía que el límite sur de dis_
persión.del palo-brasil era Espirito Santo y Rio de Janeiro, y
que, por lo tanto, aquella especie no existía natural y espontá-
neamente en la Región Sur1 del Brasil.. (190)

Ahora, si esta legislación paie-ce tener poco sentido con relación
al palo-brasil en Santa Catarina, no ocurre lo mismo con un capí-
tulo que reglamenta la tala de las especies Rhizophora mangle,
Laguncularia racemosa y Clusia criuva . , empleadas como
leña para el consumo domestico e industrial: en los molinos de
harina de mandioca,en los ingenios de azúcar y en las "caieiras"
(fábricas de cal),

Esta medida, que parece haber1 sido decretada para defender los
intereses de las curtidurías provocó también muchas protestas, y
en seguida las autoridades revocaron paite de la ley, que a pesar

(189) CABRAL "Os Acoiianos".. op., cit p. 67
(190) SOUZA SOBRINHO. "Recursos Florestais " op cit,, p 16

(191) SOU2A SOBRINHO "Recursos Florestais. .." op., cit. p.. 17
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* ser .«nos amplia que la original continuó prohibiendo la tala
rndxscrxmrnada do Wzo j á !ora_ J !an i le, de l a c u a l s e e x t I a I a e J

tanino, muy út i l para curtir cueros.

Ya con relación a las «deras en genera!, también en esta época
se decreto una serie de leyes más o n^nos semejantes « , „ q u e

«asten actualmente en Brasil, para la preServaci6n de ,a f l 0ra
Calo Prado Júnior,por ejemplo dice q u e , , d e s p u é s d e ^ ^
determxnacrones y disposiciones legales sobre el asunto • co»
adelas de las cláusulas ya citadas que se incluían m l a s V , .
V,n/ , ™ S e S m i Í a S " ' » í l » » t < » * 12/9/1652, párrafo 12, y de

13/10/1751. párrafo 29, que prohibían las referidas talas y que
«as - vzno la carta regia de 13/3/1797, que pretendió r e g e n t a r "
el asunto en foma genera! y definitiva" Segün este historiador
reserváronse a corona todas las matas y arboledas a ori l la de la
t a y de los rios que desembocasen directamente en el w y

por' donde, en canoas, se pudiesen conducir' los palos hasta u pía
ya. Se prohibía la concesión de sesearlas (terrenos) „ esta, are"
as, y las existentes deberían ser expropiadas", í 1 9 » E , t a c a i "
ta fue enviada a los gobernadores de las capitanías de Paraíba
Bahxa y Rio Grande de Sao Pedro, esta última ya mas al SUr, fren-
teía con la de Santa Catarina,. (193)

Pero, como tapien ocurre actualmente, aquelias l e y e s c a s i s i e m -
vre no exan cubadas . A pesar de eso el gobierno impedí fue
afiadxendo nuevos capítulos y estableciendo nuevas prohibiciones
cada vez mas amplias, hasta que fue entonces establecida la "Con-
sexvaduría de las Matas", que tenía como objeto «nt io la i todo
el servicio de talas reales e impedir la s desvastaciones,.

Los reglamentos eran hechos por la corona portuguesa para vigilar
también la acci6n de sus propios funcionarios y en el siglo XVIII

^ ^«"««tc^araneo. 16a
, Sao Paulo 1979 p 217

C193) DUARTE PEREIRA,. Op, cit p. 92
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ellos se sucedían Tapidamente, completando y definiendo aspectos

que habían quedado confusos y hasta repitiendo normas que ya

habían sido establecidas en los anteriores En 17 de octubre de

1754 una provisión ya prohibía la tala de todos los árboles pro-

ductores de maderas sin que antes fuese hecho un examen previo,

y esta ley tenía como finalidad la preservación de las especies

adecuadas a la construcción naval La exigencia, queen el principio

debería ser hecha apenas a las selvas de las tierras del gobierno

pasó a reglamentar también, en 1798, la tala de los árboles en el

interior de las propiedades privadas.. (194)

Un poco antes, en 1785, la monarquía define claramente las espe-

cies vegetales que deberán ser preservadas y publica una lista,

que a su vez ya había sido difundida en agosto del año de 1773,

donde además de los nombres de los árboles consta también la uti-

lidad de cada tipo de madera,, La relación es la siguiente, de

acuerdo con un oficio enviado en 1798 por1 el constructor naval en

Rio de Janeiro, Joaquim Correa dos Santos;

1,. liouro preto (Cordia trichotoma - Boraginaceae) -• usada para

tablados de costado, "alcaxas", "conveses" y forros, aduelas

paia túneles y pipas., ^ Actualmente ya es rara en la Isla,.

2, Cedro vermelho (Cedrela fissilis - Melinaceae) - empleada en

costados, "convés", "alcaxa", figuras de naves y "obras muer

tas".. Poco abundante en la Isla.

3.. Oleo vermelho (Copaifera trapezifolia - leguminosae) - con

las mismas utilidades que el Cedro,

4,, Araribá (Machaerium .villosum - Leguminosae) - no existe en la

(+) Nombres específicos de la Construcción naval (paites y piezas de
un barco)

(194) CABRAL.. "Os Acorianos",, op., cit. p.. 65
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Isla,, Es usada para costados, "alcaxa", "convés", "cavernas"
y brazos, aportillas y curvas y bus ardas,

5, Canela preta (Ocotea catharinensis - lautaceae) - empleada en
las cavernas y brazos, "aposturas", "curvas" y "busardas"
Prácticamente en extinción

6. Caboré (probablemente se trata de Gasearía inaequilatera -
Flaucortiaceae) - con las mismas utilidades de la Canela pre-
ta y más manos de cinta,, Muy frecuente en la Isla.

7,, Cabriuna (Myrgcarpus. frondosus - Leguminosae) •• con las mis-
mas utilidades de la Caboré Es muy rara en la Isla

8" *Pe (íafrpjHúna avellanadae; I. pulcherrima; T.umbellata- Big-
noniaceae) - muy superior a todas las demás, siendo usada tam
bien para costados, muy rara en las selvas de la Isla.,

9, Alicurana vermelha (probablemente la Hyeronina alchorneoides
- Euphorbiaceae) - para "cavernas" y otros usos. Muy frecuen-
te en las matas de la Isla.

10, Peroba (Aspidosperma pyricollum - Apocynaceae) - sirve para
todo, Aún es frecuente en las Selvas de la Isla

11.. Canela burra (Ocotea kuhlmannii - Lauraceae) - empleada en ta
blados de forro y de costado. Poco recuente en la Isla,

12.. Massaranduba (Manflkarosubserica - Sapotaceae) - sirve para
"cavernas" y "brazos".. Ya está extinguida en la Isla *• (+)

(+) Nombres científicos según SíXJZA SORRINHO., Ver "Recursos Flores-
tais da Ilha de Santa Catalina no Brasil Colonia", p. 14 y 15.

(195) CABRAt,, "Os Acorianos"., op.. cit p. t>5
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Fue con la divulgación de esta lista de árboles, todos útiles pa-

ra la construcción naval, que nació la expresión 'Madera de Ley"

eso es, madeías cuya explotación y utilización pasaba ahoia a sei

reglamentada poi ley,,

Pero, todavía con esta relación, sin duda más clara y objetiva

que las leyes anteriores, el gobierno portugués no se interesaba

por la preservación del conjunto de la vegetación, que a su vez

era útil paia la preservación de las fuentes de agua, como había

observado un navegante, sino sólo poi las especies necesarias a

los astilleros y a la industria naval.

Con relación a esta actividad, que apenas rudimentaliamente era

practicada en la Isla, dice Prado Júnior que existía "en algunos

puertos de la Colonia; en particular en la Bahía, donde existía

el astillero real, Pero jamás tuvieron gran importancia estas

construcciones, y no pasaban casi de las pequeñas embarcaciones

para la navegación costera",

El 11 de julio de 1799, según Duarte Pereiía, Portugal establee

ce el "primer reglamento sobre la tala de madera para el Brasil,

con minuciosas determinaciones acerca del modo de talar los árbo-

les, serrarlos, poner las marcas y enviarlas, con el rol de las

medidas y calidades",, Al mismo tiempo en que llega a detalles co-

mo la manera de "seriar y poner marcas", este reglamento enumera

también una serie de penalidades para los infraestiuctores„ (197)

Ires años más tarde, ya en el siglo XIX, la administración colo-

nial trae la primera novedad para la preservación de un cierto

equilibrio en las selvas brasileñas,, Se produce en 1802 y consis-

te en una serie de instrucciones para hacer la reforestación de

(196) PRADO JÚNIOR,, op,, cit., p. 217

(197) DUARTE PEREIRA., op.. cit, p.. 93
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las áreas desforestadas,, Estas instrucciones también tiaen estí-

mulos para la organización de parques destinados a mantener reser_

vas forestales, además de la caza3'de la pesca, que en aquella

época eian llamados de "coutos",, (198)

En todo ese proceso, es necesario, sin embargo, notar que no exis_

te ninguna indicación relativa a la desforestación hecha por nece-

sidad de suelo para la agricultura,, Y, en este caso, es más pro-

bable que cuando eso ocurría, la quema era hecha apenas con el ma

terial de poco valor,como los árboles jóvenes, arbustos, y no con

relación a los árboles adultos, que podían ser vendidos,, En este

sentido, la ley dejaba una excepción, que era la venta de "ma

deía de ley", con el pretexto de que el área selvática en cuestión

sería desfoiestada para uso agrícola.. En este caso la desforesta-

ción de los árboles adultos y la desforestación integral para la

agricultura de cierta maneía pueden ser confundidos.. Por eso la

necesidad de sucesivas leyes y también la impunidad de los desfo-

restador es.,

Asi, al mismo tiempo en que los decretos y las leyes se van acu-

mulando, la desforestación se amplia y toma toda la Isla, En 1825

la corona portuguesa reafirma la prohibición de conceder licencias

a particulares para la tala del Palo-brasil, de la Peroba y de la

lapinhoá y una vez más, en 1829 queda prohibida la tala de las

selvas en tierras del gobierno, sin autorización. (199)

En el año siguiente es promulgado el Código Criminal con una rela_

ción de penalidades para aquéllos que talen maderas ilegalmente y

solamente en 1886 será elaborada una ley que prevé un delito has-

ta aquel momento completamente ignorado, que es el incendio prmro

cado,

(198) DUARTE PEREIRA,, op,, cit, p., 95

(199) DUARTE PEREIRA. op,. cit, p., 96
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Durante todo el siglo XIX, que es cuando el Brasil deja de ser

colonia y pasa a existir como naci6n independiente (1822), la rea_

lidad es una sola: prosigue la desforestación. Y eso ocurre por

vina razón que para Duarte Pereiía es clara y cristalina,. Según

este autor, "exigir que se respetasen las leyes de protección a

la selva seria incidir en el desagrado de los hacendados que eran

el sustento de los partidos Conservador y liberal. La popularidad

era el objetivo fundamental de todos los ministerios que se formaban.

En el Parlamento no podría, por Xo tanto, prosperar quien presen-

tase alguna ley que tuviese como finalidad los intereses de la

Patria y que importase en sacrificio electoral En rápidas pince-

ladas es este el cuadro, donde el derecho de protección al árbol

tuvo y tiene que desarrollarse, porque casi nada fue modificado,

en lo que respecta al ambiente". (200)

Como demuestran los hechos, la legislación existente, en aquel pe_

ríodo, era apenas una especie de carta de intenciones muy remota,

casi abstracta, que era fácilmente ignorada cuando ponía en cues_

tión la "popularidad" de determinados políticos o el ejercicio del

"voto".

Y este sistema prosigue con más ímpetu aun después de la proclama

ción de la república en 1889, que es cuando los estados ganan una

relativa autonomía y asumen la responsabilidad tanto por los actos

como por la legislación regional. Pero, antes de eso, en 1876, el

imperio revoca determinadas leyes y autoriza la desforestación en

las propiedades particulares sin que sea necesario el permiso del

funcionario competente.,

Proclamada la república, dos años más tarde el gobierno instituye

una constitución donde trasfiere también a los estados el dominio

de las tierras del gobierno., El período republicano, de acuerdo

con Duarte Pereira, además de consagrar la plenitud del derecho

(200) DUARTE PEREIRA, op,, cit.. p 97
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a la propiedad privada, va a favorecer "la más vasta destrucción

forestal de todos los tiempos, con el peifeccionamiento de la

máquina, la inversión de capitales en gran escala, con la utiliza

ción hasta de feírocariiles particulares, de traileis especiales

colocados en plena selva con dispositivos capaces de arrancar los

árboles más frondosos" con la mayor facilidad,, (201)

Sin embargo, a pesar1 de ser justificadas, con relación al resto del

país ,las denuncias de este autor se aplican a la Isla de Santa

Catarina de manera muy reducida.. En ella jamás hubo industria na-

val, ferrocarriles, comercio de importancia con otros puertos o

máquinas sofisticadas capaces de "arrancar los árboles más froncto

sos",, En la Isla fue la agricultura la principal causante de la

desforestación..

Es por eso, quizás, que haciendo uso de su autonomía regional el

Estado de Santa Catarina promulga en 1914 la ley n.997, donde,

además de crear el "servicio Forestal", reglamenta la "tala de

leña" y establece las primeras normas locales para la reconstitu

ción de las selvas,,

En este Estado, de la misma forma que durante el período colonial,

y después de 1822, durante el imperio, las leyes se van sucedien-

do simultáneamente a la desforestación,,

Y tal vez porque este proceso ya fuese reconocido como inevitable,

en 1828 el Estado autoriza la creación de "selvas protectoras" y

"reservas forestales", además de algunas normas sobre este asunto

que deberían ser observadas por las personas que adquiriesen tie-

rras del gobierno cubiertas por1 selvas..

(201) DüARlE PEREIRA op cit p.. 107 y 108
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9,2. El Código Forestal de 1934

Después de más de cuarenta años en que la Unión ha dejado a los

estados la fiscalización y la creación de una legislación que

atendiese a los intereses regionales, el gobierno federal,luego

de la revolución de Vargas en 1930, vuelve a legislai acerca de

la cuestión forestal y el 23 de enero de 1934 lanza el decreto

número 23,793, que es promulgado y llevado a la práctica en el

año siguiente, el 21 de julio.,

Este decreto, que seiá reconocido como "Código Forestal", se pro

pone establecer las directrices básicas sobie la explotación, con

servación y reconstitución de las selvas, bosques homogéneos*+*v

demás formas de vegetación reconocidas de utilidad a las tie-

rras que cúbien. Sin embargo este código que debería tenei como

finalidad reducir la desforestaciSn, incrementar la ref'orestación

y establecer medidas de defensa del suelo y de la vegetación para

la conservación de las selvas y bosques homogéneos-, debido a su

importante papel en la manutención de la vida, viene, al contrario,

a legalizar la explotación iiracional de las selvas..

De acuerdo con el Código Forestal la explotación racional, que en

el texto es llamada de "limitada", constituye una excepción, y la

"tala integral", intensiva, o sea, irracional constituye la regla,

Para llegar a esta conclusión es suficiente analizar algunos de

sus artículos básicos:

a) Esa legislación clasifica las selvas y bosques homogéneos en

cuatro tipos: protectora , remanente, modelo y de rendimiento

(artículos 4, 5, 6 y 7)..

(+) Se emplea el término SELVA para el bosque tropical muy denso, exu
berante y con una composición muy heterogénea; y BOSQUE para las"
asociaciones arbóreas con composición homogénea donde predominan
algunas pocas especies,
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b) Solo serán consideradas "protectoras" o 'remanentes" las sel-

vas y bosques homogéneos que tuvieren función hidrogeológica

o social, y esto será determinado por el ministerio de agricul

tura, el gobierno estatal o municipal,,

c) El artículo 8 establece que las selvas y bosques homogéneos

protectoras y las remanentes son de "conservación perenne e

inalienables, salvo si el adquiriente se obliga, por él, sus

herederos y sucesores, a mantenerlas bajo régimen legal res-

pectivo",

d) Sin embargo, el código también considera dos tipos de explota

ción de las selvas y bosques homogéneos. El primero de ellos

es la "explotación industrial intensiva", y el otro la "explo_

tación limitada".

e) .La "explotación intensiva" es permitida en las selvas (bosques

hetereogéneo), tipo de vegetación más común en Brasil, y a d %

te la tala integral de 3/4 partes de las selvas existentes en

una propiedad en la fecha en que el código entró en vigor, Eso

significa que de acuerdo con el artículo 23 un propietario po-

drá talar 75% de las matas de su propiedad, siempre que ellas

no estén encuadradas como selva "protectora" o "remanente",

En este caso el comportamiento de un propietario era el siguien

te: en vez de reservar 25% de las selvas, él hacia coincidir

aquel porcentual con la selva que ya estaba identificada, por

su localización-y características del terreno, como "protecto

. ra" o "remanente", En la. práctica, eso significaba que la ley

permitía que él talase toda la selva, puesto que los 25% que

sobraban, eran exigencia de un otro artículo y ya estaban poi

eso a salvo del hacha o de la sierra,

f) Pero,corGO si esonobastase, hay otro artículo que permite

la explotación de los 25$ restantes, en caso de que ellos no

estuviesen encuadrados como "selva protectora o remanente",.
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Para no cumplir entonces el artículo 23 hay otro que garanti-

za la "tala integral" desde que el propietario "firme, junto

a la autoridad federal, un término de obligación de hacer el

replanteo y cuidados del cultivo por un plazo determinado,

con el compromiso" de que substituirá aquellas cuarta y

ultima paite de la selva por un bosque homogéneo,, Esta ley

es clara y simple., Con ella, la desforestación puede ser en-

tonces total y absoluta Es la legalización de la explotación

irracional

g) Iambién es nítido, en este caso específico, el proposito deeste

artículo, que es la legalización de la tala total de las sel-

vas (muy heterogéneas en especies vegetales), para sustituir-

las por bosques homogéneos (con una, dos o ties especies)„ Si

se toma en consideración que más de un 70% de la vegetación

brasileña "eran" selvas, se puede asegurar que el objetivo de

este Código era justamente desfbrestar, y de forma indiscrii%

nada, comprometiendo seriamente el equilibrio ecológico y con_

tribuyendo al exterminio de una de las más ricas floras y fau

ñas del planeta.,

h) Pero, si la selva primitiva tan heterogénea quedó completamen

te desprotegida con este Código Forestal, lo mismo no ocurre

con los bosques homogéneos, donde "la tala será hecha de for-

ma de no abril espacios en la masa forestal", no admitiendo

por lo tanto la "tala integral". Este artículo está bien al

gusto de las madereras industrias que emplean los árboles

como materia prima,, Y en el párrafo último queda establecido

que será inadmisible el uso de las tierras de los bosques ho-

mogéneos para uso distinto de la reforestación En la prácti-

ca eso significa que el área de los bosques homogéneos no po-

drá ser reducida porque "los árboles talados, salvo los que

ya estuvieran en renovación por brotación, serán sustituidos

por renuevos de la misma especie o de esencia forestal juzga •

da preferible, debidamente seleccionada, siempre con el
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espaciamientoque la técnica exige'! lo interesante es que si

un industrial o maderero juzga que va a ganai más plata ta-

lando la selva y plantando en su lugar un bosque con una o

dos especies, y generalmente especies exóticas, la ley va a

obligarlo a mantener en funcionamiento este proceso en el fu

turo, ya que las tierras ocupadas poi aquel proyecto no po-

dían tener otra utilización,,

i) Lasventajaique la legislación garantirá paia los bosques homo

géneos, en el caso el Bosque de los Pinos con predominio de

la Araucaria angustifolia, del Sur deBiasil en lelación a las

selvas son claras y evidentes.

j) La "explotación limitada", o sea, aquella practicada de mane

ra xacional y tomando en consideración la regeneración de las

especies y la refcuestación, a fin de permití* la sobreviven-

cia de las selvas y bosques sin el sacrificio de la fauna,

del paisaje y de las bellezas naturales, de las fuentes hídri_

cas y del propio suelo; es apenas una excepción, y no la re-

gla general, Y eso es verdad porque ella es admitida sólo en

las selvas "protectoras" y en las "remanentes" que no sean

parques o reservas; en las matas que constituyen la cuarta

parte de la vegetación permanente (de acuerdo con el artículo

23); y en los bosques homogéneos de rendimiento (artículos

52 a 55),.

Como se puede ver suscintaraente hasta acá, si en el período colo_

nial hasta 1822, del imperio hasta 1889 y de la república vieja

hasta 1930, se hacia la desforestación irracional e indiscrimina_

da por "falta de leyes" adecuadas, a partir de 1934 el extermi-

nio de las selvas del Brasil está amparada por un minucioso Códi_

go Forestal con 110 artículos,.

Durante el tiempo de vigencia de aquella legislación, apenas su-

plida por otra en 1965, fueron creados diversos órganos especia-
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les, Paia atender a los "intereses de los productores, industria-

les y exportadores de pino" íAraucaria angustifolia), como está
C2Q2)

explícito en el aitículo 2 v , fue fundado el 15 de maizo
de 1942, a través del Decreto-ley número 3,124 el "Instituto Na-

cional del Pino" que terminó por eiradicar casi totalmente la Aiau

caria angustifolia en el sur de Brasil,,

Este instituto fue posteriormente reorganizado por el Decreto ley,

n, 4,813 de 8 de octubre de 1942, y "perfeccionado" poi diversas

dispositivos legales^ así como normas para la ejecución del Códi-

go.

En el área estatal, se creó en 1938 a través del Decreto-ley n,,

132 el "Servicio de Fomento de la Producción Vegetal",, Fueron es-

tablecidas también multas que debieron ser cobradas a los infrac-

tores del Código Forestal, y diez años más tarde, en 1948 fue res.

tablecido el "Servicio Forestal del Estado", cuyo objetivo princi

pal era la aplicación de recursos gubernamentales para la foresta

ción y reforestación en la región, Esos recursos eran manejados

por el Ministerio de la Agricultura,

Y especialmente en relación a la Isla de Santa Catarina, en 1952

la presidencia de la República establece a través del Decreto-ley

número 30,443 que toda la región sur de la Isla, incluyendo el

área del actual Parque de la Lagoa do Perl, es "selva remanente"

tornándose así área de "conservación perenne e inalienable", de

acuerdo con el artículo 8 del Código Forestal de 1934,

Doce años después, con el golpe militar de 1964, aquel código fue

revocado y se crearon nuevas leyes, entre ellas la de número 4,771

de 15 de septiembre de 1965 que instituye el "Nuevo Código Fores-

tal1!,

(202) DECRETO-LEY número 4,813 de. 08/10/1942..
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9,3, El Nuevo Código Forestal de 1965,.

A pesar de ser mucho más objetivo y preciso que la legislación an-

terior, el Nuevo Código Forestal de 1965 mantiene el espíritu de-

predatorio del Código de 1934,, En el también se piivilegia la im-

plantación de bosques homogéneos en perjuicio de las selvas, lo

que viene favoreciendo el desequilibrio irreversible del ecosiste-

ma con la eliminación casi total de la floia y de la fauna pri_

nativa.. Como en el código instituido por el gobierno Vargas, el

actual también niega en los párrafos lo que está establecido en

los artículos, permitiendo asi una "flexibilidad" muy al gusto de

las madereraSyindustiias que emplean madera como mateiia prima y ex

portadores. Prueba irrefutable de eso es,que después de permitir

la desforestación casi total del sui del país, donde existen hoy

en algunos estados menos de un 8% de las selvas y bosques primiti-

vos, la destrucción "legal" se esta haciendo en la Selva Amazó_

nica, con la tala integral de millones de hectáreas de matas vírge_

nes a cada año que pasa..

El artículo primero del Nuevo Código Forestal determina que "las

selvas y bosques existentes en el territorio nacional y demás for_

mas de vegetación, reconocidas de utilidad a las tierras que cubren

son bienes de interés común a todos los habitantes del país ",,

El artículo segundo detalla objetivamente en que' sitios las sel-

vas, bosques y demás formas de vegetación son consideradas de "pre

servación permanente", y que son los siguientes: a lo largo de ios

ríos, en una faja que varía de la mitad del ancho de los líos de

diez hasta 200 metros de ancho, y de 100 metros en los ríos que mî

dan más de 200 metros de ancho; alrededor de las lagunas y lagos;

en las nacientes de los ríos; en la cima de los morros, montañas y

sierras; en las laderas con pendiente superior a 45 grados; en las

restingas, como fijadoras de dunas o estabilizadoras de manglares;

en las orillas de las mesetas; y en altitud superior a los 1,800

metroseh los pastizales naturales o cultivados, los bosques nati-

vos y las vegetaciones con predominio de gramíneas..
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Para pendientes comprendidas entre 25 y 45 grados, el artículo 10

dice que la tala de las selvas y bosques sólo será admitida cuan-

do se haga en régimen de explotación lacional (extracción de palos)

que tenga por objetivo rendimientos permanentes,

Con relación a las regiones Sur, Este Meridional y Centro Oeste

del Brasil, donde hay estados con menos del 5% de las selvas y bos_

ques originales, el aitículo 16 en el punto "a" establece que las

selvas y bosques nativos, primarios o regenerados pueden ser tala-

dos siempreque sea "respetado el límite mínimo de 20°& del área de

cada propiedad con cobertura arbórea "„ Como se ve este código

amplió el área de la desforestación en más del 5$,puesto que ahora

es hasta un 801, en vez del 75%, de una propiedad que podrá sei

desforestado,

Sin embargo, si paia estas regiones se permite la tala de hasta'tm

80$ de las selvas y bosques, lo mismo no ocurre cuando del área se

va hacer uso agrícola,, Conforme explica el punto "b", "las talas

de selvas y bosques primitivos en los trabajos de instalación de

nuevas propiedades agrícolas, solo serán admitidas hasta el máximo

de 50% del área de la propiedad",

Ya el artículo 19 fue hecho como un guante para el exterminio de

la fauna nativa y para la destrucción integral y absoluta del equi

librio del ecosistema, Textualmente se garantiza lo siguiente:

"con el objetivo de obtener1 mayor rendimiento económico, es permi-

tido a los propietarios de selvas (bosques heterogéneos) transfor-

marlas en bosques homogéneos", Esta tala integral puede ser hecha

de una única vez o por etapas, siendo suficiente para eso apenas

una declaración a las autoridades competentes comprometiéndose a

reponer la vegetación del área,

La industria de papel u otras que usan grandes cantidades de made

ra como materia prima son obligadas a plantar nuevas áreas en tie-

rras propias o de terceros, y esta cantidad deberá ser equivalente
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a la madera utilizada industrialmente, Es lo que garantiza el ar-

tículo 20.

Pero, a pesar de la gran tolerancia de este código forestal que

legalmente está autorizando la destrucción de las selvas y bosques

que todavía restan en el país, el aitículo 26 abre una última opor_

tunidad paia el maderero que deseara, voluntaiiamente o no, tians_

gredir este código, En él, se establecen penalidades para los in-

fractores, y ellas valían entre tres meses y un año de prisión o

multas de uno a 100 salarios mínimos, o ambas penas acumula-

das,, Por medio de este artículo, un maderero que desfbrestó "ile-

galmente" valias docenas de millares de hectáreas de selvas o bo£

ques, lo que es un área bastante común en el país, podía recibir

una multa de un máximo 10,000 dólares, lo que es muy poco,.

Contrariamente a lo permisible legalizado a través de este có-

digo forestal, que muy brevemente podrá dispensar el adjetivo por

inexistente en el país, el documento establece también en su artí_

lo 43 una "semana forestal", donde se deberá destacar el valor de

las selvas y bosques "debido a sus productos y utilidades, asi cp_

mo a la foma correcta de tratarlos y perpetuarlos",,

En el artículo siguiente el gobierno garantiza para la región noj_

te del país justamente donde está la Amazonia, con docenas de mi-

llones de hectáreas de selvas primitivas incendiadas y desforesta

das por centenas de empresas multinacionales extranjeras,"que la

tala integral solo será permitida siempre que permanezca con una

cobertura arbórea, por lo menos de un. 50% del área de cada propie

dad.,

Un año después, el dos de septiembre,el gobierno estableció

la política de los incentivos fiscales para la forestación y refo_

restación - Ley número 5,106 - que de acuerdo con su artículo pri

mero "podrán ser abatidas o descontadas en las declaraciones de

rendimiento de las personas físicas o jurídicas" las importancias
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comprobadamente aplicadas en este sectoi„ El límite sería hasta

B0% de su impuesto de renta para las personas jurídicas,.

Paia aplicar y fiscalizar la política forestal fue creado el 25 de

febrero de 1967, a través del Decreto-ley número 289, el Instituto

Brasileño de Desenvolvimiento Forestal (IBDF),.

Como se ha visto, el "nuevo Código Forestal" mantiene en líneas

generales las normas del Código de 1934 para la desfórestación del

país, permitiendo, con más facilidades aún, la destrucción de las

selvas heterogéneas primitivas y consecuentemente de la fauna co-

rrespondiente para que en su lugar sea instalada un bosque homog£

neo, básicamente de pinos o eucaliptos, las especies exóticas do-

minantes hoy en Brasil..

9,4,, La Vegetación de la Isla de Santa Catalina de Acuerdo con

El "Nuevo Código Forestal",

Debido a las caiacterísticas físicas de la Isla, de acuerdo con el

artículo 2 del Nuevo Código Forestal más de 90$ de su vegetación

puede ser considerada de "preservación permanente", por lo tanto,

ex_enta de todo tipo de explotación y de tala para cualquier fina-

lidad, puesto que está ubicada: a lo largo de los ríos; en las na_

cientes de los líos; alrededor de las lagunas; en la cima de los

moi.ros; en las laderas con pendientes con más de 45 grados, y en

las íestingas, como fijadoras de dunas o estabilizadoxas de mangla.

íes.

Además de eso en la Isla se encuentran tres zonas que, de acuerdo

con el artículo 5/ son también de "preservación permanente":

1,, El extremo Sin por pertenecer al" Parque Estadual de la Sierra

del Tabuleiro?

2 El área que forma el''Parque de la Lagoa do Peri',



- 148 -

3,, La región del Parque Forestal de Rio Vermelho,,

Si el Nuevo Código Forestal fuera cumplido habiía posibilidades

de que las selvas de la Isla se regenerasen espontáneamente, pues_

to que las quemas, la tala integral y hasta la "explotación limi-

tada" no podría ser practicada en irás de un 70% del área de la Is_

la,.

Si existiese una fiscalización eficiente y fuesen aplicadas las

penalidades del artículo 26 habiía posibilidad de la regeneración

de las selvas de la Isla, puesto que son "consideradas contraven-

ciones penales":talal, dañar o destruir vegetación de preservación

permanente, causar daños a los Parques Nacionales, Estatales o Mu

nicipales, asi como "impedir o dificultar la regeneración natural

de las selvas y demás formas de vegetación" (punto "g").

Estas infracciones pueden ser vistas todos los años en los meses

de primavera y verano, principalmente, cuando son provocados fue-

gos en los morros de la Isla, dentro mismo del perímetro urbano

de la Capital, que es donde se ubican las oficinas de las autoiida

des competentes encargadas de fiscalizar el cumplimiento de la lê

gislación forestal,.

El fuegoestóprohibido tanto en las selvas como en las "demás for-

mas de vegetación" (artículo 27) sin la autorización del Poder Pú

blico (párrafo primero) „

Por otro lado, "extraer de las selvas de dominio público o consi-

deradas de preservación permanente, sin previa autorización: pie-

dras, arenas, cal o cualquier especie de mineral" es también con-

siderado transgresión penal punible (punto "o" del artículo 26),

En este caso se encuadran las empresas que extraen granito, aque-

llas que extraen tierra para los rellenos que prolifeían en la

Isla,. La líne.a de costa sigue siendo cambiada, y sus manglares

rellenados a costa de sus morros,,
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Los coites en los montos paia la instalaci6n de fraccionamientos

para la construcción civil, es común en las proximidades del cen_

tro de la Capital e incluso ya alcanzan el inteiior de la Isla,

Las cicatrices, resultantes de esas prácticas, se abren todos los

días en los más variados sitios de la Isla, en una falta de respe-

to a la belleza de su paisaje formada poi su accidentada topogia-

fía..

El tratamiento que se ha dado al medio ambiente de la Isla de San

ta Catalina constituye un ejemplo de cómo es ineficiente la

lación actual que trata de la vegetación,,
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10,, CONCIUSIONES Y RECOMENDACIONES.,

La Isla de Santa Catarina estuvo sometida a un proceso de desfb-

restación que eliminó más de un 75$ de su cobertura vegetal primi^

tiva,,

Este proceso que ocuirió de manera sistemática después de la lle-

gada de los colonos azorianos y maderenses en la mitad del siglo

XVIII, prosigue durante el siglo XIX y se continua hasta hoy,.

Teniendo en la agiicultuia^piincipal responsable, en 1938 la des-

forestación ya había desvastado la mayor paite de la Isla, cuya

situación presentará pocas modificaciones de esa época en adelan

te,

Por otro lado, en 1938 la agricultura también ya estaba en plena

decadencia, limitándose los cultivos a cubrir apenas 4,836 hectá-

reas, lo que representaba menos de un 121 del área de la Isla, En

1978 esta área se reduce a menos de un 10% del total de la Isla,

con tendencia a reducirse más aún,. Son indicadores de esta tenden

cia el éxodo rural que tiene provocado incluso la disminución en

números absolutos de la población del interior de la Isla, asi co

mo el cambio de actividad que se observa en la población que per-

manece en el medio rural,, Gran parte de ella dejó la pesca y la

agricultura para dedicarse a actividades del sector terciario,

principalmente, en la Capital, quedando el interior como zona de

residencia,

En las antiguas áreas agrícolas abandonadas comienza un proceso

de regeneración espontánea a través de la sucesión ecológica se-

cundaria. Con un clima típicamente forestal la vegetación secun-

daria empieza a instalarse venciendo las limitaciones de los sue-

los extremamente agotados por el proceso agrícola empleado.

Asi, en la región sur de la Isla este proceso de regeneración se



- 151 -

encuentra en plena evolución con áreas bien definidas de "capoei-

rinha", "capoeira" y "capoeiráo", estadios de la sucesión ecológjL

ca secundaiia En tanto que en la región norte este proceso se

encuentia estancado y hasta con tendencias a estabilizarse en los

estadios iniciales, donde la vegetación es principalmente heibáíea

con predominio de gramíneas, destacándose Milines munitiflora

de origen africano,

La práctica de ponei fuego todos los años a la vegetación que se

encuentra en los estadios iniciales de la sucesión y las caracte-

rísticas de Milines munitifloraf son responsables del estanca-

miento del'proceso de regeneración en estas regiones e incluso

por la ampliación de este tipo de vegetación,,

Se considera uno de los aspectos más importantes de este estudio

la constatación de las zonas de regeneración espontánea y de la

posibilidad de ampliación de este proceso a otras legiones de la

Isla, lo que constituiría una refoiestación espontánea y natuial,

Para que eso ocurra son necesarias, sin embargo, medidas efecti-

vas de las autoridades competentes en el sentido de proteger es-

tas zonas donde la vegetación se encuentra en proceso de regenera^

ción, eliminando el uso de^predatoiio del fuego en la vegetación

de la Isla,,

Los manglares han sufrido alteraciones a través de drenajes, dia-

gados, canalizaciones, rectificaciones de los líos, rellenos y

contaminación de sus aguas, que comprometen seriamente el equili

biio natuial de estos-lieos y complejos ecosistemas, habiendo in-

cluso casos, como el Manglar de Itacorubí, que están destinados

a la desaparición total,,

El crecimiento de la ciudad de Florianópolis - la Capital del

Estado que tiene actualmente 198 mil habitantes - ha provocado

la eliminación de extensas áreas del manglar de la cuenca del

Rio Itacorubí, a través de rellenos sistemáticos paia obias de
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urbanización, y provocado la contaminación de ese ecosistema, que

se ve agravado por la instalación de un relleno sanitario en el

área.. Además de eso, las obras de infraestructura carretera saci¿

ficaron el funcionamiento natural de todos los manglares de la

Isla, debido a los rellenos, canalizaciones, regularización del

flujo de las aguas, aislamiento de zonas que son llevadas a la ex-

tinción ,

La reforestación es prácticamente inexistente en la Isla, se res-

tringe a cubrir 940 hectáreas, área ridicula en relación a que ha

sido desforestada.Ademas, merece críticas porque fue realizada con

especies exóticas (pinos y eucaliptos), contribuyendo a un mayor

desequilibrio ecológico de la Isla

Defendemos la reforestación con especies nativas a través de un

adensamiento en las zonas en proceso de regeneración ("capearas"

y "capoeiroes"), lo que es perfectamente viable, Se dispone inclu

so de estudios botánicos ya realizados en la región,,

Debido a sus características topográficas y edafblógicas, la mayor

parte de la Isla no tiene vocación para la actividad agrícola per-

manente o para la pecuaria, siendo sus suelos indicados para la

preservación de la flora y de la fauna nativa, y para la recrea-

ción,,

A causa de las características físicas, más de un 90% de la vegeta

ción de la Isla puede ser considerada de "preservación permanente"

de acuerdo con el artículo 2 del Nuevo Código Forestal, por encon

trarse a lo largo y en las nacientes de los TÍOS, alrededor de las

lagunas, en la cima de los morros, en las laderas con pendiente

superior a 45 grados, y en las restingas, como fijadoras de dunas

o estabilizadoras de manglares,,

Así, de acuerdo con la legislación vigente que garantiza la preser

vación de la vegetación que se encuentra en estas situaciones en
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la Isla, o sea, su casi totalidad, se hacen las siguientes propues,

tas:

1 El eatablecimiento de medidas efectivas para la eliminación de

la práctica de_predatoiia del uso del fuego en la vegetación

de la Isla, con la finalidad de permitir que la regeneración

espontánea tenga condiciones de-seguir su evolución natural,.

2, Prohibí* el funcionamiento de los aserraderos en la Isla, ce-

rrando los que todavía existen e impidiendo la instalación de

nuevos,

3, Prohibir el funcionamiento de empresas que extraen piedras,

así como la extracción de tierra de los moiTos de la Isla pa-

ra los rellenos..

4, Prohibir la tala de vegetación para lefia de las matas de la

Isla, paia el abastecimiento de las panaderías y otras indus-

trias

5 Preservar y proteger las zonas con vegetación secundaria

enRegeneración (capoeirinhas y capoeiras) como ambiente ade-

cuado para la reforestación con especies nativas a través de

adensamientos, Se sabe que las especies nativas presentan gra

dos distintos de exigencias en cuanto al microclima y a las

condiciones edafológicas, por eso la importante función que

tienen las zonas en proceso de regeneración para la reforestíi

ción buscando restablecer la selva original,.

6. Prohibir nuevas reforestaciones con especies exóticas, puesto

que la Isla debe ser área de preservación de la flora y faunas

NAIIVAS, y se sabe que tanto una como la otra no sobreviven

en las reforestaciones de pinos o de eucaliptos,,

7 Incentivar la ejecución de reforestaciones con especies nati-
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vas, utilizando como base científica los estudios botánicos

ya realizados en la región.

CON RELACIÓN A LOS MANGLARES,,

8. Desactivar el "Relleno Sanitario de Itacorubí",

9,. Implantar el sistema de drenaje sanitario en las cuencas de

los ríos en donde se localizan los manglares para libelarlos

de la caiga de aguas negras "in natura" o afluentes de las

fosas sépticas que contaminan sus aguas,

10,, Prohibir e impedir toda y cualquier obra de drenaje, dragado

y rellenos en las cuencas donde hay manglares,

11,, Desarrollar estudios con la finalidad de recuperar el equili-

brio natural de los manglares de Itacorubí y del Saco Grande,

. para que no vayan a desaparecer estos ricos y complejos eco-

sistemas, lo que comprometería toda la productividad del eco-

sistema oceánico próximo, Estos estudios, es obvio, sólo tie-

nen sentido si son tomadas las medidas anteriormente propues-

tas,

12.. Desarrolla! estudios con el objetivo de utilizar los mangla-

res para la acuacultuia,

13, Finalmente, el establecimiento de mecanismos eficientes de

fiscalización para que se cumpla la legislación de protección

al medio ambiente, por1 parte de la Prefetuia Municipal y de

la Fundación de Amparo a la Tecnología y al Medio Ambiente
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ANEXO No. 1

RELACIÓN DE LOS ARBOLES PRODUCTORES DE MADERAS ÚTILES QUE HABÍA EN

LA ISLA DE SANIA CAIARINA, Y EN LOS DISTRITOS BAJO SU JURISDICCIÓN,

DE ACUERDO CON LA RELACIÓN PRESENIADA POR EL GOBIERNO JOÁO ALBERTO

DE MIRANDA RIBEIRO EN EL AÑO DE 1797. (203) (+)

1, A i i r i b á (Machaeiium v i l l o s u m - Leguminosae) - No e x i s t e en l a

Isla .

2. Amelia CSchinus therebinthifolius - Anacardiaceae)

3,, Ai acá (Psidium cattleianum - Myitaceae)

4.. Assoita cávalo (Luechea divaricata - liliaceae)

5,, Arma de sena (Alseis floribunda - Rubiaceae)

6. Bigyassú, probablemente Baguacu (I-alampa ovata - Magnoliaceae)

7 , Bicuiba (Viiolaoleifeía - Myristicaceae)

8,, Bacupaxi (Rheedia gardneiiana - Guttiferae)

9, Boacá - nombre desconocido en la región, No identificada..

10.. Batinga (Eugenia rostrifolia - Myitaceae)

11. Cedió (Cedrela f iss i l is - Meliaceae)

12., Canela preta (Ocotea catharinensis •• Lauraceae)

13.. Canela amaiela (Ocotea aciphylla - Lauíaceae)

14, Canela sassafrás (Ocptea pretiosa • Lauraceae)

15, Canela buira (Ocotea kuhlmannii - lauíaceae)

16, Canela sebo (Peisea lacemosa - lauíaceae)

17,, Canela do brejo (Ocotea pulchella - Lauíaceae)

18.. Canela ninansara - no identificada,

(+) Nonfores científicos de acueido con Souza Sobrinho (vei "Recursos
Naturais da Ilha de Santa Catalina no Brasil Colonia" p, 17 a 26,

(203) LAYIANO., op, c i t . p.. 185
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19, Cabiue (Casearia inaequi la teia - Hacoint iaceae)

20.. Cabriuna (Myrocaipus fiondosus - Leguminosae)

21.. Cambuim CBlepharocalyx apiculatus - Myitaceae),,

22,, Cairibuata (Matayba guianensis - Sapindaceae)

23. Caivalho (Roupala cataiactarum - Proteaceae)

24 Capororoca (Rapanea íeixuginea - Myrsinaceae)

25,, Caxoba (Jacaranda micrantha - Bignoniaceae)

26.. Camaia - piobáblemente Cambaiá o Camrá-do-mato (Moquinia

molissima - Compositae),.

27, Canhaiamim •• nombre desconocido, no identificada,.

28,, Concom (Erythroxylon amplifolium - Eiythioxylaceae)

29 Cutía (Esenfceckia giandif loia - Rutaceae)

30, Cutigua o Catigua ( I i i c h i l i a t e t i ape l a t a •• Meliaceae)

31- Figueiía blanca (Ficus oiganensis - Moiaceae)

32.. Figueiía vennelha - no ident i f icada.

33., Gaiuva (Cinnamomum glaziovi i - lainaceae)

34, Guaiajuva amarela ( Buchenavia k l e i n i i - Contoretaceae)

35, Guameiim vermelho (Gomidesia spec tab i l i s - Myitaceae)

36,, Guameiim bianco (Calyptranthes eugeniopsoides - ífyitaceae)

37, Guameiim f e n o (Calyptianthes lucida - Myitaceae)

38,, Guameiim geisa ta - no identificada,.

39.. Guatarnbu (Aspidospenna lanáfloium - Apocynaceae) no hay en la

Isla

40 . Guapurubu (o Gaiapuvú) (Schizolobium parahybum)

41.. Guiapaiim (o Guaiapaiim) - ÍVantanea contiacta - Humiiiaceae)

42,, Giapicica (o Caiapicida) - (Sorocea i l icif 'ol ia - Moiaceae)
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43, Gessaia (o Jucara) - (Euterpe edulis - Palmae)

44. Gerserana - no identificada,.

45, Guaca (Pputeiia venosa - Sapotaceae)

46. Guabiroba fCampomanesia rei tziana y Campomanesia xanthocarpa-

Myrtaceae),

4?.. Goiabeiia (Psidium guaiava - cultivada) probablemente Goiabe-

ira-do-mato o Aracazeiro (Eugenia convexinervia - Mrtaceae) ' '

48.. Guarassica (o Carapicica) (Soiocea i l i c i f o l i a - Moiaceae)

49, Jacaiandá veimelho (Platymiscium floiibundum - Leguminosae)

50.. Jacaranda preto - no identificada

51.. Jacatiráo CMicoiiia cinnamomifolia - Melastomataceae)

52.. Ipe (labebuia pulcheiúna - Bignoniaceae)

53, Ipecayaiana - no identificada

54.. Ipauva (o Embauba) - CCecropia adenopus - Moiaceae)

55, Jaboticaba [Myrciaria trunciflora - Myitaceae)

56, lo i io fCordia trichotoma •• Boiaginaceae)

57, Licuiama [Hyi'onima alchoineoides - Euphobiaceae)

58,, Laianjeiía do mato (Sloanea guianensis - Elaeocaipaceae)

59, Limeiia (Citius lúnon) - exótica..

60, Malarabu - probablemente Matanbu o Matiantou - Peroba Veiraelha

(AspidospeTina pyiicollum),

61, Mangue (Rhizophoia mangle - Rhizophoraceae)

62, Massaianduba (Mlkaia subseiica - Sapotaceae) ya extinta en
la Is la ,

63, Moiía - no identificada,

64, Mamona-pao - no identificaca, pero con el nombre de"Mamona"

hay 3 especies de Myttaceae: Eugenia pruinosa (ia*a en la Is la ,

Eugenia cerasifloia (también iaia) y Calycorectes aust ja l is ,

(204) KLEIN, "Aivoi'es nativas " op, c i t , p , 78
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65., Oleo preto (Copaifeía txapezifol ia - Leguminosae)

66,, Oleo blanco (Copaifera trapezif 'ol ia - Leguminosae)

67., Oleo Veimelho (Copaifeía t i apez i fo l i a - Leguminosae)

68. Peroba vermelha (Aspidospexma pyiicollum - Apocynaceae)

69 Peioba branca - no hay en la I s l a

70., Periparoba - probablmente Paiapaiaiba como es conocida la Em-

bauva en e l Noite de Bras i l (Cecropia adenopus - Moranceae)

puesto que como Peiipaboia es conocida la hierva Pipei supeibum-

Piperaceae,

71,. Piquia - (Aspidosperma camporum - Apocynaceae)

72, Pao de bicho (Lafoensia pacai i - Lythraceae)

73,, Pao de Leite (Pachystioma lonaifolium - Euphrobiaceae)

74, Pao de sangue (Pteiocaipus violaceus - Leguminosae)

75,. Pao de estopa CCariniana e s t r e l l e n s i s - Lecythidaceae)

76.. Pao de ba t iva - no identificada..

77.. Pinadaubuna - (Duguetia lanceolata - Annonaceae)

78,, Papagoela fGomidesia a f f in i s - Myitaceae)

79,, Pinho (comodel reino) no hay en la Isla., En 1750 un in ten to

de p lan t ío por e l Gobernado! Cel, Manoel Bscudeiro.

80,, Pitanga (Eugenia un i f lo ia - Myitaceae)

81., PesSegueiio (Prunus pe i s i ca - Rosaceae) cultivada,,

82,. Seguiajú o Sucurujuva (Colübiina lufa - Rhamnaceae)

83., Salsafras pre to (Ocotea p ie t iosa - Lauíaceae)

84,. Salsafias blanco - s in identif icación

85,, Sabugueiro (Sambucus a u s t i a l i s - Capiifoliaceae)

86,, Iajubá o lajuva (Chlorophoia t i n c t p i i a - Moraceae)

87,, limbouvá o Tlmbatjva (Enterolpbium contortisiliquuro - Leguminosae)
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88. Ulandi (Olándi) CCalophyllum brasiliense - Guttif'eíae)

NCflA: Con excepción de las especies "no identificada" y de las que

"no existen en la Isla" las demás fueron recolectadas paia

. el Heibáiio del Horto Botánico de la Universidad Federal de

Santa Catalina, según información del maestro Souza Sobrinho

en su libio "Recursos Florestais da lina de Santa Catalina

no Brasil Colonia", yá citado.
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PONTA DA ANDORINHA

L E G E N D A

SELVA PRIMARIA CON DES FORESTACIÓN SELECTIVA DE ALGUNOS ARBOLES ADULTOS USADOS PARA LA
CONSTRUCCldN CIVIL, NAVAL O MOBILIARIA ( 4 0 , 0 0 Km2)

SELVA PRIMARÍA CON DESFORESTACIO'N DE CASI TODOS LOS ARBOLES ADULTOS USADOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN CIVIL, NAVAL O M0BIL1ARIA, ASI COMO DE ALGUNOS ARBOLES JÓVENES Y ARBUSTOS
PARA LEÑA. (31,53 Kme)

ZONAINTEGRALMENTE DESFORESTADA Y USADA PARA AGRICULTURA. (41,37Km2)

ZONA AGRÍCOLA ABANDONADA, CON OCUPACIÓN DEL SUELO POR PLANTAS PIONERAS:

ESTAGIO HERBÁCEO.

ZONA AGRÍCOLA ABANDONADA, EN EL SEGÚN ESTAGIO DE REGENERACIÓN ESPONTANEA:

"CAP0EIR1NHA" ( 8 3 , 6 8 Km2)

ZONA EN EL TERCER ESTAGIO DE REGENERACIÓN ESPONTANEARON MAYOR NUMERO DE ARBOLES:

"CAPOEIRA" ( 15,50 Krtf)

ZONA EN CUARTO ESTAGIO DE REGENERACIÓN ESPONTANEA:

"CAP0EÍRÁO"EN TRANSICIÓN* PARA LA SELVA SECUNDARIA. (0 ,65 Km2)

VEGETACIÓN HERBÁCEA INSTALADA EN ZONA DESFORESTADA DONDE PREDOMINAN LAS GRAMÍNEAS,

PRINCIPALMENTE LA ESPECIE "MtLINES MINUTIFLO RA" ; O PASTIZALES ; O VEGETACIÓN SUJECTA

A .INUNDACIÓN. (84 ,39Km 2 ) M
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PONTA DO FRAOE

lo Fortaleza ou de Arapatuba
Mha Irma de Fora

L E G E N D A

SELVA PRIMARIA CON DES FORESTACIÓN SELECTIVA DE ALGUNOS ARBOLES ADULTOS USADOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN CIVIL, NAVAL O MOBILfARIA ( 4 0 , 0 0 Km2)

SELVA PRIMARIA CON DESFORESTACIO'N DE CASI TODOS LOS ARBOLES ADULTOS USADOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN CIVIL, NAVAL O MOBILIARIA, ASI COMO DE ALGUNOS ARBOLES JÓVENES Y ARBUSTOS
PARA LEÑA (31, 53 Km2)

ZONA INTEGRALMENTE DESFORESTADA Y USADA PARA AGRICULTURA, (41,37Km2)

ZONA AGRÍCOLA ABANDONADA, CON OCUPACIÓN DEL SUELO POR PLANTAS PIONERAS!

ESTAGIO HERBÁCEO,

ZONA AGRÍCOLA ABANDONADA, EN EL SEGÚN ESTAGIO DE REGENERACIÓN ESPONTANEA!

"CAPOEIRINHA" ( 8 3 , 6 8 Km2)

ZONA EN EL TERCER ESTAGIO DE REGENERACIÓN ESPONTANEARON MAYOR NUMERO DE ARBOLES!

"CAPOEIRA" ( 15,50Km2)

ZONA EN CUARTO ESTAGIO DE REGENERACIÓN ESPONTANEA!

"CAPOEIRÁO"EN TRANSICIÓN' PARA LA SELVA SECUNDARIA, (0 ,65Km 2 )

VEGETACIÓN HERBÁCEA INSTALADA EN ZONA DESFORESTADA DONDE PREDOMINAN LAS GRAMÍNEAS,

PRINCIPALMENTE LA ESPECIE "MtLINES MINUTIFLO R A"; O PASTIZALES; O VEGETACIÓN SUJECTA

A .INUNDACIÓN. ( 8 4 , 3 9 K m 2 )

VEGETACIÓN DE MANGLE, (28,17Km2)

VEGETACIÓN DE PLAYAS, DUNAS Y RESTI N GAS, ( 22,97 Km,)

REFORESTACIÓN ( 9,4 Km2)

ZONA POBLADA O URBANA, ( 3 2 , 0 I K r n )

DUNAS ( DESNUDAS} f 8,7 Km2)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

11 ha Irma do Meio
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L E G E N D A

SELVA PRIMARIA CON DESFORESTACION SELECTIVA DE ALGUNOS ARBOLES ADULTOS USADOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN CIVIL, NAVAL O MOBILIARIA (52 ,65 K m 2 )

SELVA PRIMARIA CON DESFORESTACION DE CASI TODOS LOS ÁRBOLES ADULTOS USADOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN CIVIL, NAVAL O MOBiLlARIA, ASI COMO DE ALGUNOS ARBOLES JÓVENES Y ARBUSTOS
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L E G E N DA

SELVA PRIMARIA CON DESFORESTACION SELECTIVA DE ALGUNOS ARBOLES ADULTOS USADOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN CIVIL, NAVAL O MOBILIAR1A (52 ,65 Km 2 )

SELVA PRIMARIA CON DESFORESTACION DE CASI TODOS LOS ÁRBOLES ADULTOS USADOS PARA LA

CONSTRUCCIÓN CIVIL, NAVAL O MOBIÜARIA, ASI COMO DE ALGUNOS ARBOLES JÓVENES Y ARBUSTOS

PARA LEÑA (20,75Km 2 )

ZONA INTEGRALMENTE DESFORESTADA Y USADA PARA AGRICULTURA (48 ,36 Km2)

ZONA AGRÍCOLA ABANDONADA, CON OCUPACIÓN DEL SUELO POR PLANTAS PIONERAS!

ESTAGIO HERBÁCEO, (78 ,81 Km2)

ZONA AGRÍCOLA ABANDONADA, EN EL SEGÚN ESTAGIO DE REGENERACIÓN ESPONTANEA!

"CAPOEIRINHA" (69,15 Km2)

ZONA EN EL TERCER ESTAGIO DE REGENERACIÓN ESPONTANEA, CON MAYOR NUMERO DE ARBOLES!

"CAPOEIRA"

ZONA EN CUARTO ESTAGIO DE REGENERACIÓN ESPONTANEA!

"CAPOEIRÁO"EN TRANSICIÓN PARA LA SELVA SECUNDARIA,,

VEGETACIÓN HERBÁCEA INSTALADA EN ZONA DESFORESTADA DONDE PREDOMINAN LAS GRAMÍNEAS,

PRINCIPALMENTE LA ESPECIE "MILINES MIN UTI FLOR A " . O PASTIZALES; O VEGETACIÓN SUJECTA
A INUNDACIO'N, (46 ,12 Km2)

VEGETACIÓN DE MANGLE. (35,56Km 2 )

VEGETACIÓN DE PLAYAS,DUNAS Y RESTJÍÍ GAS ( 27,89 Km2 )

REFORESTACÍON

ZONA POBLADA O URBANA ,.( 4 , 9 7 Km2)

DUNAS (DESNUDAS), { l 3 , 2 5 K m ? )
FALLA DE ORIGEN

llha Irma do Meio


