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EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LUZ, TEMPERATURA Y SALINIDAD SOBRE LA 
VIABILIDAD Y EL VIGOR DE SEMILLAS DE Enterolobium contortisiliquum (Vell.) 

Morong. 

Acuña, G. I.1; Ortin Vujovich, A.E.1 y Chilo, G.1,2 

1 Cátedra Manejo de Pasturas y Bosques. Facultad de Ciencias Naturales. Universidad 
Nacional de Salta 

2 EEA-INTA Salta 

agonzalo.unsa@gmail.com 

Enterolobolium contortosiliquum presenta una amplia distribución, se encuentra 
preferentemente en la sucesión secundaria y se utiliza en recuperación de áreas 
degradadas por su crecimiento inicial, su asociación con Rhizobium y su simbiosis con 
hongos micorriticos. Se evaluaron los efectos de la luz, temperatura y salinidad sobre la 
viabilidad y el vigor de las semillas. Para la viabilidad se trabajó con fotoperiodo de 
8luz/16oscuridad, tratadas con escarificación química y con temperaturas constantes y 
alternas. El efecto de la luz se ensayó con temperatura constante (25°C) y dos 
condiciones de luz (8/16 hrs luz/oscuridad y oscuridad permanente). Se evaluó la 
salinidad por poder germinativo y vigor (velocidad de germinación y crecimiento de la 
plántula), utilizando soluciones de NaCl (0,1 M; 0,3 M; 0,5 M). La escarificación química 
produjo un mayor número de semillas germinadas y determinó el tiempo de evaluación y 
la temperatura para los tratamientos. La tasa de germinación aumentó con temperatura 
constante, no así en la alterna. La especie se definió como “indiferente a la luz”, a 25°C. 
La tasa de germinación disminuyó con mayores concentraciones de NaCl. En los 
tratamientos, las semillas sin escarificación resultaron “plántulas sin vigor”. En 
escarificadas, la velocidad de germinación fue, para temperatura 10 plántulas/día y 
salinidad 6 plántulas/día. El crecimiento de plántula para temperatura resultó de 3,5 cm; 
en luz- oscuridad  4,85 cm-3,81cm respectivamente y en salinidad 4,06 cm, clasificándose 
como de “poco vigor”. Es necesario profundizar en las necesidades para la germinación a 
fin de revertir el bajo vigor observado en los ensayos.  

Palabras clave: Enterolobium – Semillas – Viabilidad – Vigor – Salinidad. 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

ENSAYO DE INOCULACIÓN DE MICORRIZAS NATIVAS EN Atriplex undulata (Moq.) 
Dietr. PARA SU ESTABLECIMIENTO EN SUELOS SALINOS  

Álvarez, A. S. (1); Pérez, D. R. (1) y Oneto M. E. (2)  

1 Laboratorio de Rehabilitación y Restauración de Ecosistemas Áridos y Semiáridos 
(LARREA), Universidad Nacional del Comahue - Neuquén - Argentina 

2 YPF Tecnología - Buenos Aires - Argentina 

anahi.alvarez@facias.uncoma.edu.ar 

Las micorrizas favorecen la adquisición de recursos por parte de las plantas y aumentan 
su productividad, revistiendo relevancia en la sustentabilidad del ambiente. El empleo de 
hongos micorrícicos arbusculares (HMA) nativos en procesos de restauración contribuye 
al establecimiento de especies vegetales. El objetivo de este trabajo consistió en producir 
inóculos de HMA nativos y evaluar su efecto en la supervivencia y desarrollo de Atriplex 
undulata (Moq.) Dietr. en suelos salinos. La producción de inóculo de HMA se realizó en 
vivero mediante el cultivo Medicago sativa (planta trampa) en una muestra de suelo nativo 
(Sierra Barrosa, Neuquén). Los tratamientos fueron sobre plantines viverizados de Atriplex 
undulata, siendo: T1 (testigo) plantines sin inocular (n=42) y T2 plantines inoculados 
(n=42). Fueron tansplantados a campo en suelo con residuos salinos y a los 8 meses se 
evaluó porcentaje de supervivencia, altura, diámetro mayor y menor. Posteriormente los 
datos fueron analizados mediante ANOVA y test de Tukey, con una significancia de 
p<0,05. La supervivencia fue del 92 % en T1 y  88 % en T2, sin embargo los ejemplares 
de T2 tendieron a presentar mayores valores en altura (10,73±3,75), diámetro mayor 
(8,69±3,09) y diámetro menor (6,89±2,45), sin diferencias significativas entre los 
tratamientos. El alto porcentaje de supervivencia evidencia una adaptación de la especie 
a las condiciones edafoclimáticas y el aporte de los HMA mejoraría el desarrollo foliar de 
las plantas. El uso de HMA nativos mejoraría las probabilidades de éxito de introducción 
de especies vegetales en zonas áridas en las prácticas de restauración ecológica. 

Palabras clave: micorrizas - A.undulata  – suelo salino – supervivencia  – restauración.  
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CONTROL POST-INCENDIO DE LA EROSIÓN DEL SUELO: USO DE FAJINAS EN 
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Los incendios forestales de montaña, pueden aumentar la  escorrentía superficial y 
con ello las tasas de erosión. Para controlar esta situación, una primera opción es 
frenar o disminuir la velocidad de escurrimiento del agua de lluvia. Una técnica 
económica consiste en la construcción de empalizadas trenzadas de ramas, de forma 
cilíndrica, llamadas fajinas, colocadas en sentido transversal a la pendiente. Nuestro 
objetivo fue probar experimentalmente la efectividad de esta técnica, tomando en 
cuenta el número de fajinas y posición en las laderas, para controlar la erosión en el 
Cerro Tres Cerritos ubicado al este de la Ciudad de Salta, afectado por un incendio en 
agosto del 2015. Se realizó́ un experimento de dos factores “nº de fajinas”, con 3 
niveles discretos: 0, 2 y 3 fajinas, y “zona de la ladera”, con 3 niveles discretos: zona 
baja, zona media y zona alta. Se cuantificó la acumulación de sedimentos al final de la 
época de lluvias realizando entre 2 y 6 cortes en el suelo en la base de la fajina y 
midiendo la altura de la capa de cenizas/sedimentos acumulada, identificada 
visualmente. La misma vario en promedio de 3.93 cm en los tratamientos de tres 
fajinas a 3.18 cm en los tratamientos de dos fajinas y de 2.04 cm en la zona alta a 3 
cm en la zona baja de la ladera. Nuestros resultados confirman la efectividad de las 
fajinas como técnica para frenar el arrastre de sedimentos, obteniéndose mayor 
efectividad al trabajar  con 3 líneas de fajinas en lugar de 2. Con respecto a la 
ubicación en la ladera, se desaconseja la posición en zona alta por la escasa cantidad 
de sedimento retenida con respecto a la posición media y baja. 

 
Palabras claves: Salta - Control de erosión – fajinas - efectividad. 
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EVALUACIÓN DE UNA RESTAURACIÓN DE PICADAS DE SÍSMICA PETROLERA  

CON REVEGETACIÓN ASISTIDA. CERRILLADAS DE TUPUNGATO, MENDOZA. 

Batiste, Rossius Gagnon (1) y Antonio Dalmasso (2) 

(1) Universidad de Agrocampus. Francia 

(2) Grupo de Geobotánica y Fitogeografía- IADIZA- CONICET 

adalmass@mendoza-conicet.gob.ar 

 

El objetivo fue evaluar el grado de recuperación vegetal de una picada sísmica después 

de 18 años de realizada la revegetación. Se trabajó en el Puesto La Aguada, Cerrilladas 

de Tupungato ubicado a 1.300 m de altitud.  El clima del lugar posee una  temperatura 

media anual de 14,0 °C y una precipitación media anual de 322 mm. Durante marzo del 

año 1997 se trazó una picada 2D  en cumbre de cerro de 3,5 m de ancho y 3 km de 

longitud en la cumbre de las cerrilladas. Con motoniveladora se decapitó el suelo en todo 

el trayecto a una profundidad variable entre 0,40 m y  0,20 m según pendiente, 

provocando la erradicación de los arbustos y estrato herbáceo en general. Se 

establecieron como área testigo las cumbres adyacentes. Se construyeron bateas cada 

10 m de longitud en función de la superficie y de las mayores precipitaciones en un lapso 

de 30 años. Se seleccionaron las especies nativas de las comunidades de contacto 

Acanthostyles buniifolium, Bromus catharticus, Adesmia trijuga, Nassella tenuissima y 

Schinus fasciculatus y se establecieron 4.882 plantines en forma sistemática entre las 

bateas. Transcurrido 18 años desde la revegetación asistida, se visitó el área y se evaluó 

con 10 transectas de Point Quadrat Modificado la vegetación de la picada disturbada y la 

del área testigo.  La cobertura vegetal del área testigo superó a la del tratamiento en un 

14,5 %. No hubo diferencias significativas para el mantillo y roca. No se observaron 

diferencias significativas en la cobertura de las tres especies dominantes del área 

revegetado  respecto del testigo.  

 

Palabras clave: revegetación – especies nativas – impacto. 
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DETECCIÓN DE CAMBIOS EN LA PRODUCTIVIDAD DE LA VEGETACIÓN NATURAL 
DE CHUBUT PARA EL PERÍODO JULIO 2015 – JUNIO 2016 MEDIANTE SENSORES 

REMOTOS 
 

Behr, Santiago (1) 
 

1 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental 
Agropecuaria Chubut (9100) Trelew, Chubut 

 
E-mail: behr.santiago@inta.gob.ar 

 

Las condiciones ambientales de la provincia de Chubut son muy diversas y varían 
considerablemente en tiempo y espacio. La productividad de los pastizales naturales se 
somete a los condicionamientos de la dinámica atmosférica con períodos neutrales, 
sequías, inundaciones y otros eventos extraordinarios. El estrés abiótico que incide sobre 
la vegetación natural provoca adaptaciones y cambios en la misma. Una forma de 
cuantificar dichos cambios es a través de sensores remotos que permiten observar 
variaciones temporales y espaciales en una superficie determinada. Los datos extraídos 
de ellos, combinados con otros datos ambientales y productivos, permiten analizar de 
forma integral la dinámica de los ecosistemas, y pueden servir como herramienta para 
desarrollar estrategias de intervención. El trabajo consistió en el análisis de series 
temporales del índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) obtenido del 
producto MOD13A3 de MODIS y agrupado por áreas ecológicas (Bran et al., 2000). Con 
ello se realizó un análisis multitemporal a través del cual se estimó la variación relativa del 
índice de vegetación para cada área ecológica y luego para toda la provincia. 
Adicionalmente, se incorporó información del Atlas Climático Digital de la República 
Argentina (Bianchi et al., 2010), del cual se tomaron las variables de temperatura y 
precipitación por área ecológica. Los cambios observados presentan diferente magnitud, 
pero en todas las áreas se observó una tendencia decreciente del NDVI del período julio 
2015 – junio 2016 con respecto al promedio histórico (2000 – 2015). Las precipitaciones 
mensuales también fueron decrecientes y las temperaturas medias mensuales marcaron 
un leve ascenso. 

Palabras clave: pastizales naturales - sensores remotos - NDVI. 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

USO DE TECNOSOLES EN REVEGETACIÓN DE LOCACIONES PETROLERAS EN LA 
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE 

Beider, A.(1); Nakamatsu, V.(1); Cella Pizarro, L.(1); Zerrizuela R.(1); Buono G.(1); Ciano, N.(1) 
y Oneto, M. E.(2) 

(1)INTA EEA Chubut 

(2)Y-TEC 

E-mail: beider.adriana@inta.gob.ar 

Los tecnosoles comprenden suelos creados artificialmente a partir de mezclas con 
materiales generados, modificados o cambiados de sitio por el hombre. Se evaluó la 
factibilidad de uso de un tecnosol (mezcla de un sustrato salino y alta retención de 
humedad, parámetros químicos dentro de los límites ambientales admisibles y suelo 
vegetal) como sustrato para revegetar locaciones petroleras. Los experimentos se 
dispusieron en 3 locaciones en la Cuenca del Golfo San Jorge. Se realizaron plantaciones 
sobre tecnosol y sobre material de relleno existente en la locación, con y sin agregado de 
polímero de retención de humedad al plantar y dos orientaciones respecto al sentido de 
los vientos (N y O). En otoño-primavera  se trasplantaron individuos de Atriplex lampa, 
Atriplex sagittifolia, Schinus johnstonii y Grindelia chiloensis. En la primera locación la 
supervivencia promedio de todos los casos fue 93,6% a los 377 días de la plantación, sin 
diferencias entre tratamientos, especies, ni orientaciones. En la segunda fue 79,2% a los 
229 días, sin diferencias entre especies en la orientación N, mientras que en la O 
S.johnstonii tuvo menor supervivencia general y sobre el tecnosol, independientemente 
del agregado o no de polímero. En la tercera la supervivencia fue 97,6%, a los 169 días 
sin diferencias entre especies, tratamientos ni orientaciones. Estos resultados sugieren en 
principio, que el tecnosol no afectaría la supervivencia de las especies excepto para 
S.johnstonii. Los resultados en las tasas de crecimiento, a evaluar en próximas etapas, 
permitirán recomendar fehacientemente su uso como sustrato en rehabilitación de áreas 
degradadas.  

Palabras clave: supervivencia - Atriplex - Schinus - Grindelia. 
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SUPERVIVENCIA EN VIVERO DE TRES ESPECIES SOBRE MEZCLAS DE 
TECNOSOL Y SUELO SUPERFICIAL 

Beider, A.(1); Nakamatsu, V.(1); Cella Pizarro, L.(1); Buono G.(1); Ciano, N.(1); Zerrizuela R.(1) 
y Oneto, M. E.(2) 

(1)INTA EEA Chubut 

(2)Y-TEC 

E-mail: beider.adriana@inta.gob.ar 

Con el objetivo de evaluar la factibilidad de uso de un tecnosol como sustrato para 
sostener vegetación se realizó un ensayo en vivero trasplantando plantines de Atriplex 
lampa (Ala), Prosopis alpataco (Pro) y Schinus johnstonii (Sjo) a macetas de 1L 
conteniendo tecnosol (T) y/o suelo superficial (SS) en diferentes proporciones 
(M0:100%SS, M1:25%T-75%SS, M2:50%T-50%SS, M3:75%T-25%SS y M4:100%T), 
provenientes de 3 sitios (LC, EA y ET). Luego de 9 meses, la supervivencia de Ala y de  
Sjo fue del 100% en casi todos los tratamientos, excepto en M0:LC (Ala=80%, Sjo=60%) y 
M3:EA (Sjo=90%). La supervivencia de P. alpataco varió entre 60% y 0% dependiendo del 
sitio y mezclas. En las mezclas de los sitios EA y ET sólo hubo supervivencia en M0: 
EA=50%, M1: ET=20% y M3: ET=30%, mientras que en todas las mezclas provenientes 
del LC hubo supervivencia (20-60%). Teniendo en cuenta estos resultados, el uso del 
tecnosol en mezclas de distintas proporciones sería factible para sostener vegetación, 
principalmente Ala y Sjo.  

Palabras clave: Sustrato– Atriplex lampa – Prosopis alpataco - Schinus johnstonii. 
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ESTUDIO DE SISTEMAS GANADEROS CON PASTIZALES Y “CAMPOS 

NATURALES”, EN EL SEMIÁRIDO BONAERENSE 

Bonvissuto, G.L.(1) ; Labarthe, F.S.(1) ; Real Ortellado, M.R.(1) ; Kruger, H.R.(1) ; 

Koellner, D.A.(2) ; Carrasco, M.S.(1); Marini, M.F.(1);  Pizarro, M.J.(1); Coma, C.(1); 

Sierra, J.F.(3); García, P.E.(1) y Cerdá, C.C.(1) 

1 INTA EEA Bordenave 

2 INTA EEA Ascasubi 

3 Departamento Biología, Bioquímica y Farmacia, UNS 

E-mail: bonvissuto.griselda@inta.gob.ar  

Se trabaja sobre la hipótesis que, en algunos sistemas de producción del Semiárido 

Bonaerense, se manifiesta una tendencia a la disminución de la actividad agrícola y  el 

incremento de la producción ganadera, revalorizándose el aporte de forraje producido por 

los “campos naturales” (ex-campos de cultivo, restaurados por sucesión secundaria) y los 

pastizales naturales (donde nunca se realizó agricultura). Estos sistemas se caracterizan 

por baja incorporación de insumos externos, mano de obra familiar y toma de decisiones 

en base a factores económicos, culturales y de compromiso con el medio ambiente 

heredado y heredable. Se cuenta con información parcial de 9 de estos campos, en los 

cuales se releva: a) Historia y filosofía de manejo del productor; b) Interpretación de 

imágenes satelitales/delimitación de los diferentes ambientes; c) Producción de forraje; d) 

Infraestructura del campo y manejo del rodeo; e) Datos para el análisis económico. Se 

programan talleres para intercambio de conocimientos/experiencias entre  investigadores, 

extensionistas y productores, y la generación de propuestas para mejorar la eficiencia 

productiva. Los campos estudiados tienen entre 200 y 1100 has, con una superficie de 

“campo natural” y pastizal entre 12% y 100%, observándose una tendencia a la 

disminución de la actividad agrícola en las últimas décadas, la producción de terneros y/o 

novillos y el empleo de mano de obra familiar. Este trabajo combina 

investigación/extensión a escala predial e incentiva el aprecio de los “campos naturales” y 

pastizales como fuente de bienes y servicios ambientales, y la conectividad de las redes 

de pastizales y personas que los manejan. 

 

Palabras clave: campos ganaderos – pastizales – semiárida – investigación – extensión. 

 

 



 
 

 
 

 

LAGARTIJAS: ¿UN COMPONENTE CLAVE DE ECOSISTEMAS ÁRIDOS CON 
POTENCIAL PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA? 

Brizio, M.V. (1); Ávila L.J. (3) y Pérez, D.R. (2) 
 

1UNCo, CONICET, FaCiAS, Laboratorio de Rehabilitación y Restauración de Ecosistemas 
Áridos y Semiáridos (LARREA), Neuquén, Argentina. 

2UNCo, FaCiAS, Laboratorio de Rehabilitación y Restauración de Ecosistemas Áridos y 
Semiáridos (LARREA), Neuquén, Argentina. 

3Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET), Puerto Madryn, Argentina.  
 

E-mail: mvictoria.brizio@gmail.com 
 

La pérdida de hábitats en ambientes áridos provocada por la desertificación, abarca 
también la de los servicios ecosistémicos que proveen estos ambientes.La misma ha sido 
abordadarecientemente mediante la restauración ecológica. En estos ambientes, los 
reptiles, y en especial las lagartijas, son un elemento importantísimo en la biota ya que 
ocupan un lugar intermedio en las cadenas tróficas en su doble rol de depredadores y 
presas. El objetivo de este trabajo es hacer una revisión de las publicaciones de 
restauración ecológica en lagartijas y ver cuánto se sabe sobre el tema. Mediante Google 
Académico se realizó una búsqueda en inglés (restoration+lizards).Se revisaron153 
trabajos, el 24% correspondió a publicaciones relacionadas con Biología y Ecología de 
lagartijas. Dentro de estos, los trabajos sobre pérdida de hábitat son el 72%, donde la 
mayoría son de investigación básica, sin acciones sobre la restauración. En cambio, los 
trabajos sobre invasiones biológicas son el 28%, y la mayoría se basan en acciones para 
erradicar al agente invasor.Se sabe que numerosas especies de lagartijas logran 
colonizar sitios degradados y que su presencia se asocia al transporte de polen y 
semillas. Por ello, pueden ser un indicador muy útil para comprender como ocurre la 
recuperación de estos ecosistemas. En los trabajos revisados, la restauración activa 
ocupa el 34%. Podemos concluir entonces, que las lagartijas pueden llegar a ser un buen 
medio para facilitar la restauración ecológica de zonas áridas severamente degradadas, 
pero se necesita focalizar nuestro esfuerzo en la restauración activa. 
 
Palabras claves: desertificación–invasión biológica - restauración ecológica. 
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PRODUCTIVIDAD PRIMARIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE LA PRECIPITACION DE 

ESTEPAS ARIDAS Y SEMIARIDAS CON DIFERENTE GRADO DE DETERIORO EN UN 
GRADIENTE ESPACIAL DE PRECIPITACIONES  

Caruso, C. 1; García Martínez,  G.C. 1; Ciari, G.1; Opazo, W. 1;  Nakamatsu, V. 2;  

1. INTA EEA Esquel, Chacabuco 513, Esquel, Chubut, Argentina. Correo Electrónico:  
2. INTA EEA Chubut 

Caruso.cecilia@inta.gob.ar 

 

La PPNA y PF de los pastizales naturales de Patagonia extra andina varían 
principalmente con las precipitaciones. Este trabajo analiza diferencias en PPNA, PF y en 
la eficiencia en el uso de la precipitación (EUP) de estepas áridas y semiáridas del NO de 
Chubut sujetas a manejos contrastantes. En 2 condiciones de pastizal de 7 sitios ubicados  
en un gradiente de precipitaciones se cosechó la biomasa en el pico de acumulación 
desde 2006/2007. Las condiciones del pastizal, debidas al grado actual de deterioro en 
función del manejo recibido, se determinaron mediante el uso de guías de condición 
asignando condiciones más (A) y menos (B) deterioradas por pastoreo. Se separaron 
especies forrajeras y no forrajeras, se secaron y pesaron obteniendo los Kg de 
MS.ha.año-1. La PPNA y PF tuvieron una relación directa y significativa con la PMA siendo 
mayor la pendiente de PF respecto a PPNA. La productividad no forrajera, mayor a la PF 
para ambas condiciones en el extremo seco, se mantuvo constante a lo largo del 
gradiente en A mientras que en B disminuyó significativamente con aumentos en la PMA. 
La EUP (cociente entre PPNA y  precipitación anual) fue significativamente mayor en el 
extremo seco del gradiente y la pendiente de la relación entre EUP y la precipitación 
media anual (PMA) fue significativamente menor en A respecto a B. El uso más intenso 
del pastizal disminuye la capacidad de respuesta a las precipitaciones debido 
posiblemente a un reemplazo de grupos funcionales con diferentes estrategias en la 
utilización de recursos.   
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ASIGNACIÓN DE BIOMASA DE Atriplex lampa Y Schinus Johnstonii CRECIENDO 
EN MEZCLAS DE SUELO SUPERFICIAL CON DERIVADOS SALINOS  

Cella Pizarro, L.(1); Beider, A.(1); Nakamatsu, V.(1); Buono G.(1); Ciano, N.(1); Zerrizuela R.(1) 
y Oneto, M. E.(2) 

(1)INTA EEA Chubut 

(2)Y-TEC 

E-mail: cellapizarr.lucrecia@inta.gob.ar 

Se pretende evaluar la factibilidad de uso de mezclas de suelo superficial con derivados 
salinos, como sustrato para el crecimiento de plantas nativas caracterizando los cambios 
en la asignación de biomasa. Los modelos de partición óptima establecen que las plantas 
cambian su asignación hacia la biomasa radical si el nivel de recursos del suelo es bajo o 
limitante, como podría suceder en mezclas de suelo con derivados salinos. Se realizó un 
experimento trasplantando plantines de Atriplex lampa y Schinus johnstonii a macetas 
conteniendo mezclas de derivados salinos (DS) y suelo superficial (SS) en diferentes 
proporciones (M0:100%SS, M1:25%DS-75%SS, M2:50%DS-50%SS, M3:75%DS-25%SS 
y M4:100%DS). Luego de 9 meses se cosecharon individuos de ambas especies y se 
particionó la biomasa aérea y subterránea. Las relaciones alométricas entre cada fracción 
de biomasa y la biomasa total se evaluaron mediante modelos lineales generalizados. En 
Atriplex, la asignación a biomasa subterránea fue mayor únicamente en M1 a costa de 
una menor biomasa aérea (pendiente de la relación entre biomasa subterránea y biomasa 
total en M1=0,6; promedio de pendientes del resto de tratamientos=0,4; p<0,05). Por otra 
parte, en Schinus la asignación de biomasa no varió entre mezclas, siendo similar entre 
aérea y subterránea. Los análisis alométricos indican que estas especies no alteraron de 
manera drástica los patrones de asignación en respuesta al uso de las mezclas y por lo 
tanto, sería factible el uso de derivados salinos mezclado con suelo superficial como 
sustrato para el crecimiento de estas especies. 

Palabras clave: asignación - tecnosoles -  Atriplex lampa - Schinus johnstonii. 
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MECANISMOS LIPÍDICOS DE RESISTENCIA A LA SEQUÍA DE PLANTAS NATIVAS 

DEL MONTE PATAGÓNICO 

Cenzano, A.M.(1); Rostagno, M. (2) y Luna, M.V.(3) 
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Boulevard Brown 2915. 9120, Puerto Madryn, Chubut, Argentina. 

3Departamento de Ciencias Naturales. Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas 
y Naturales. Universidad Nacional de Río Cuarto. Ruta 36, Km 601. 5800, Río Cuarto, 
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El mantenimiento de la integridad de las membranas celulares y composición lipídica ha 
sido descripto como mecanismo de tolerancia a la sequía. Además, los ácidos grasos 
poliinsaturados constituyen una fuente importante de la dieta de los herbívoros nativos. 
Con el fin de dilucidar los mecanismos lipídicos de resistencia a la sequía, se determinó 
mediante LC–ESI-MS/MS el perfil de lípidos y de ácidos grasos en las hojas verdes de 
Larrea divaricata, Lycium chilense, Pappostipa speciosa y Poa ligularis. El contenido de 
lípidos totales fue mayor en L. divaricata que en ambos pastos. Los compuestos 
mayoritarios fueron: digalactosildiacilglicerol (DGDG), monogalactosildiacilglicerol 
(MGDG) y ácido fosfatídico (PA). El contenido de DGDG fue mayoritario en L. divaricata, 
minoritario en P. speciosa y el de P. ligularis fue similar al de arbustos. El contenido de PA 
y fosfatidilinositol (PI) fue mayor en los arbustos que en los pastos. L. divaricata, la 
especie más tolerante a la sequía y no palatable, tuvo un elevado contenido de 
galactolípidos (principales lípidos cloroplásticos) y lípidos que participan en diferentes vías 
de señal frente al estrés (PA y PI); revelando adaptaciones a nivel celular/bioquímico para 
mantener la funcionalidad de las membranas bajo sequía. El conocimiento de la 
composición de lípidos y ácidos grasos, conjuntamente con otros caracteres de 
resistencia a la sequía y grado de palatabilidad de estas plantas, podría ser utilizado como 
estrategia para la restauración de zonas semiáridas degradadas. Especies menos 
palatables y más tolerantes a la sequía serían promisorias al inicio de la planificación de 
restauración.  

 

 
Palabras clave: Galactolípidos- Larrea divaricata- Lycium chilense- Pappostipa speciosa- 
Poa ligularis. 
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ESPECIES NATIVAS COLONIZADORAS DE TALUDES VIALES EN LA ESTEPA 

PATAGÓNICA: CARACTERIZACIÓN DE SEMILLAS DE Grindelia anethifolia (Phil.) 

Bartoli & Tortosa (Ga) Y Grindelia chiloensis (Cornel.) Cabrera (Gch) 

Chichizola, G.A.(1);Rovere, A.E.(1;2)y González, S.L. (3)  

(1)CONICET-Universidad Nacional del Comahue, Río Negro, Argentina 

(2)Universidad Nacional de Río Negro, Río Negro, Argentina 

(3)UNCo-INIBIOMA, Río Negro, Argentina 

E-mail de contacto: giyochichi@gmail.com 

Las rutas son elementos intrusivos en el paisaje, interrumpen el ecosistema, fragmentan 
poblaciones y hábitats. Los taludes viales generados en su construcción son superficies 
inclinadas, propensas a la erosión y frecuentemente desprovistos de vegetación. Los 
objetivos fueron: evaluar las especies nativas colonizadoras de taludes, y describir las 
semillas de Grindelia anethifolia (Ga) y G. chiloensis (Gch). En febrero de 2016 se realizó 
un censo de especies colonizadoras nativas de taludes esteparios a lo largo de 
aproximadamente 10km sobre el camino a Ñirihuau. Entre las especies nativas frecuentes 
se registró Senecio filaginoides, Eryngium paniculatum, Oenothera odorata, Ga y Gch. 
Para Ga y Gch no hay trabajos sobre germinación en la región, por ello en abril se 
cosecharon capítulos, se separaron las semillas (cipselas) y se midieron sus dimensiones 
(largo-ancho, n=100) y peso (10-muestras de 100-semillas). El peso de 100-semillas fue 

de 0,1459g (Ga) y 0,2701g (Gch), el largo y ancho de cada semilla de 4,700,68mm y 

2,140,39mm (Ga), 5,240,78mm y 2,560,60mm (Gch). Los resultados obtenidos 
aportan una lista de especies nativas colonizadoras de taludes en la estepa, que podrían 
ser reintroducidas (vía plantación o siembra), por técnicas de restauración activa. Sin 
embargo, en el mercado no hay disponibilidad de estas especies, por lo que 
consideramos prioritario conocer las características de las semillas (por ejemplo para 
realizar siembras/unidad de peso; establecer hipótesis sobre su persistencia en el banco 
de semillas; o su dispersión en el ambiente), como también sus requerimientos de 
germinación y cultivo. 

Palabras clave: banco de germoplasma - dimensiones - erosión - restauración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

ESTRATEGIAS DE RESTAURACIÓN EN LA REGIÓN CENTRAL DE ARGENTINA 

Chirino, C.C.; Peinetti, H.R.; Kin, A.G.; Frank Buss, M.E. y Dussart, E.G. 
Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de La Pampa; Santa Rosa, La Pampa, CP 

6300, Argentina 

 

*E-mail: chirino@agro.unlpam.edu.ar 
 
 

Los ecosistemas de la región central de Argentina incluyen bosques xerófilos, pastizales y 
arbustales. La actividad humana produjo alteraciones ecológicas que favorecieron la 
transición de bosque abierto a cerrado o a fachinal (arbustal) y la invasión de leñosas en 
pastizales naturales. Existe un marcado interés social en mitigar los cambios ecológicos 
indeseables y restaurar los paisajes degradados del caldenal. En este estudio se analiza 
la factibilidad de dos opciones de restauración utilizadas actualmente en bosques de 
caldén (Prosopis caldenia): raleo selectivo manual con poda de leñosas jóvenes (raleo) y  
raleo selectivo con maquinaria pesada (rolado). Cinco años después del tratamiento de 
raleo, la altura y el crecimiento radial de árboles de P. caldenia fue significativamente 
mayor en las áreas tratadas. La apertura y la poda de la vegetación incrementaron el 
dominio de doseles altos en cobertura y densidad. No se observaron cambios en la 
cobertura de leñosas después de seis años del tratamiento de rolado. Esto se debió a que 
los individuos de P. caldenia rebrotaron adoptando una estructura multicaule. El raleo 
favoreció el desarrollo del estrato arbóreo, sin embargo debe considerarse que es un 
tratamiento muy costoso para aplicar a grandes escalas. Por su parte, el tratamiento de 
rolado no redujo la dominancia del estrato arbustivo, lo cual no se condice con el objetivo 
de restauración del bosque de caldén. 
 
 
Palabras clave: arbustización - raleo manual - poda selectiva - rolado. 
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RESTAURACIÓN DE LOCACIONES CON DERIVADOS SALINOS PRODUCTO DE LA 

ACTIVIDAD PETROLERA  EN MENDOZA, NEUQUÉN Y CHUBUT 
 

Ciano, N.(1); Bono, G.(1); Cella Pizarro L.(1), Beider A(1).; 
Pérez, D.(2); González, F. (2), Farinaccio, F. (2), Rodríguez Araujo, M.E.(2) 
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Oneto, M.E. (4). 
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El objetivo del trabajo fue determinar la factibilidad de uso de derivados salinos (DS) como 
sustrato para revegetación y la identificación de especies vegetales con potencial para 
establecerse en estos sustratos. Luego de la caracterización físico-química del DS y su 
mezcla con suelo superficial (SS) en diferentes proporciones: M0 (100% SS) (C.E 
3,33±0,69 dS/m y pH 7,97±0,03); M1 (75% SS+25% DS) (C.E 5,07±1,44 dS/m y pH 
8,77±0,35); M2 (50% SS+50% DS) (C.E 6,4±1,8 dS/m y pH 8,93±0,48) y M3 (25% 
SS+75% DS) (C.E 7,8±2,81 dS/m y pH 9,57±0.27) y el análisis dinámico de la vegetación 
del ecosistema de referencia, se evaluó el porcentaje de germinación (PG) de las 
especies pre-seleccionadas y su establecimiento en las mezclas. Estos resultados 
permitieron elegir las especies y mezcla óptima para implementar la revegetación a 
campo. En todas las especies el PG disminuyó al incrementar el DS en la mezcla, 
manteniéndose en general por encima del 40%. La supervivencia y crecimiento de los 
plantines también fue afectada a mayor concentración salina, resultando más adecuada 
para implementar la revegetación, la mezcla M2. Las especies más apropiadas fueron: 
Prosopis flexuosa var depressa (MZA, NEU), Prosopis ruizlealii (MZA), Hyalis argentea 
var latisquama (MZA), Atriplex lampa (MZA, CHT, NEU), Atriplex sagittifolia (CHT), y 
Schinus johnstonii (CHT, NEU). La revegetación a campo con M2 y las especies 
seleccionadas, luego de transcurrido el primer ciclo vegetativo, presentó supervivencias 
mayores al 90% en todas las especies y locaciones restauradas. 
 
Palabras clave: sustrato salino – vegetación nativa – sobrevivencia – crecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE CANTERAS DE CEMENTO MEDIANTE 
MONITOREO DE VEGETACIÓN EN LA PLANTA HOLCIM, CAPDEVILLE-LAS HERAS. 

MENDOZA. 
 

Dalmasso, A.D.1;  Navas, A.L2 y Re, G.3 
Colaboraron: Chirino G., Mena G., Cassino C. y M.F.Santos Fassi4 

 
IADIZA- CONICET1 
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La explotación de canteras comprende una parte importante de la minería a cielo abierto, 
caracterizándose por la generación de un marcado impacto al medio ambiente. El objetivo 
de nuestro trabajo fue determinar cómo varía la cobertura vegetal  de anuales y perennes, 
arbustos y herbáceas entre unidades de vegetación con distinto grado de perturbación y 
entre años consecutivos, buscando implementar acciones “a priori” que permitan evitar 
una degradación ambiental irreversible y evaluando los efectos de la introducción de 
contaminantes al ambiente. El área de estudio se ubicó en Capdeville, Las Heras. Como 
etapa inicial  en el año 2008 elaboramos un mapa de vegetación escala 1:12000  
identificando 5 Unidades de vegetación y una 6ta sin vegetación. En cada Unidad 
establecimos 3 parcelas (zonas de monitoreo) y  evaluamos durante 6 años la cobertura 
vegetal mediante  el método de Point-Quadrat. Para inventariar las especies arbustivas y 
herbáceas anualmente aplicamos censos fitosociológico en las parcelas. La PN la 
relevamos mediante cortes. La cobertura vegetal en las Unidades varío del 20%-70% en 
condiciones de umbría. La biomasa de la Unidades osciló de 1,45-12 tn/ha. La comunidad 
arbustiva y  herbácea perenne mostró estabilidad, con establecimiento de plantines en 
períodos lluviosos. Las  anuales resultaron episódicas respondiendo a precipitaciones.  En 
las Unidades la densidad de arbustos varío de 18-155/ha, las gramíneas perennes 
fluctuaron entre 960-10500 ejemplares/ha y las anuales entre 120-14300 ejemplares/ha. 
La comunidad vegetal parece ser bastante estable frente a la presencia de la cantera sin 
embargo podría verse comprometida en periodos intensos de sequías.  
 
Palabras claves: minería no metalífera-unidades de vegetación-parcelas-ambiente 
 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

FIJACIÓN DE TALUDES VIALES CON ESPECIES NATIVAS EN CAMINOS 

PERIURBANOS DE MENDOZA 

Dalmasso, A. D.(1), Quattrocchi, G.(2) y C. Azcurra(3) 

(1) Universidad Nacional de San Juan IADIZA-CONICET 

(2) Pasante Alumno. Fac. Cs Agrarias. Universidad Nacional de Cuyo 
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En numerosos viajes por caminos provinciales y nacionales se prestó especial atención al 

tipo de fijación que presentan las banquinas y los taludes en forma natural. El objetivo fue 

establecer vegetación nativa para dar estabilidad en taludes erosionados en un camino 

periurbano de Mendoza. En vivero de IADIZA se produjeron 800 plantines de Jarava ichu 

(coirón) especie común en el entorno del área de trabajo. En abril de 2009 se trazaron en 

el talud E, tres surcos perpendiculares a la pendiente, distanciados 0,6 m entre sí, en un 

tramo de 600 m que presentaba problemas erosivos por escurrimiento del camino. Se 

efectuó un solo riego de establecimiento. Antes de la plantación y luego de transcurrido 

cinco años, se efectuaron censos cuali y cuantitativos para evaluar la cobertura vegetal y 

la riqueza florística del revegetado respecto del testigo. Antes de la plantación existían 

tres especies perennes y 2 anuales, mientras que al quinto año el revegetado alcanzó 28 

especies entre perennes y anuales. El análisis de la varianza para el revegetado fue 

estadísticamente significativo respecto del testigo en la cobertura vegetal, número de 

especies perennes y anuales y la riqueza de especies y no se observaron signos de 

erosión por escurrimiento. La cobertura del coirón al cabo de cinco años fue de 17,8% con 

respecto a un 22% al inicio de la plantación.  

Palabras clave: taludes viales - especies nativas – surcos - fijación de suelo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

EVALUACIÓN DE LA RESTAURACIÓN DE LOCACIONES PETROLERAS 

TRANSCURRIDO 17 AÑOS DESDE LA REVEGETACIÓN EN EL PORTÓN, 

MALARGÜE, MENDOZA 

Dalmasso, A.D.1 y E. Martínez Carretero1 

(1) Grupo de Geobotánica y Fitogeografía- IADIZA- CONICET 

adalmass@mendoza-conicet.gob.ar 

 

El objetivo del trabajo fue evaluar  la recuperación vegetal de locaciones petroleras luego 

de 17 años de revegetadas, mediante la cobertura vegetal, riqueza florística e Índices de 

biodiversidad. El Portón se ubica a 25 km de Buta Ranquil, posee una precipitación media 

de 134mm.año-1 y una temperatura media anual de 13,4ºC. En el año 1998 se 

revegetaron tres locaciones de pozos petroleros (RC, EP y EZ). Se implantaron diez 

especies nativas (800 ejemplares) distribuidas en bloques al azar, bajo clausura. Las 

plantas fueron evaluadas periódicamente hasta el año 2004 y luego en febrero de 

2015.Transcurrido 17 años desde el inicio del ensayo, sólo permanecía RC con cierre 

perimetral y EP sin cierre, mientras que EZ fue destruida por reactivación de pozo. En la 

evaluación del año 2004 de RC y EP se registró la presencia de especies de Larrea, 

representativas de la comunidad estable, lo que permitió inferir que la sucesión vegetal se 

orientaba hacia el monte natural. Luego de 17 años se evaluaron las 5 especies 

dominantes, resultando Atriplex lampa como la de mayor cobertura (36%), mientras que 

Larrea sólo mostró presencia. La cobertura vegetal en el 2015 fue significativamente 

mayor respecto del 2004. La riqueza florística resultó con un valor intermedio entre la 

evaluación del 2004 y el monte natural. Los índices de biodiversidad mostraron 

diferencias significativas (p<0,05) respecto de la evaluación al 4to año de revegetado. El 

disturbio edáfico ha llevado a cambios florísticos diferenciales respecto de la comunidad 

de contacto. En el aspecto estructural, diversidad y cobertura la restauración resultó 

altamente favorable. 

 

Palabras clave: revegetación – especies nativas – cobertura vegetal – locaciones de pozo. 

 

 

 



 
 

 
 

 

TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN DE LOCACIONES PETROLERAS ABANDONADAS 
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La actividad petrolera es una práctica de alto impacto. El desmonte para la construcción 

de locaciones produce pérdida de cobertura vegetal y compactación del suelo, afectando 

procesos ecosistémicos. De no ser intervenidas con ecotecnologías, la recuperación 

natural puede demorar décadas. El objetivo fue evaluar la recuperación de la vegetación 

en dos locaciones abandonadas (0,7 ha cada una), combinando diferentes técnicas de 

restauración: escarificado superficial (ES)+enriquecimiento vegetal (V); ES+facilitación, que 

consistió en poceado manual a 0,3 m de profundidad (F); escarificado profundo (EP)+V; EP+F. Luego de 

2 ciclos vegetativos se evaluó la supervivencia de plantines mediante censos y la 

cobertura por bioforma, por el método Point Quadrat. La supervivencia de herbáceas fue 

significativamente superior (p=0,0001) bajo el tratamiento EP (74,44% vs 52,78% ES). No 

se encontraron diferencias significativas (p=0,15) para la supervivencia de leñosas 

(65,85% ES vs 56,67% EP). En cuanto a la cobertura vegetal, si bien el periodo evaluado 

es insuficiente para reportar resultados concluyentes, se observó que el EP es una 

técnica conveniente de preparación del terreno, ya que favorece la recuperación de la 

cobertura: 18,2% en la plantación y 15% en la facilitación. En cambio, en el ES la 

cobertura fue de 10,4% en la plantación y solo del 3% en la facilitación. La combinación 

de técnicas de restauración y la adecuada selección de especies podrían resultar claves 

para el éxito de la restauración 

 

Palabras clave: escarificado – enriquecimiento - facilitación – revegetación – especies 

nativas. 

 

 



 
 

 
 

 

RESTAURACIÓN PRODUCTIVA DE TIERRAS SECAS CON Atriplex lampa (Moq.) D. 

Dietr. COMO ESPECIE MULTIPROPOSITO 

Farinaccio, Fernando M.(1); Ceccon, Eliane(2), Rueter, Bárbara(3) 

(1). Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud, 

Laboratorio de Rehabilitación y Restauración de Ecosistemas Áridos y Semiáridos. 

(2). Universidad Nacional Autónoma de México. Centro Regional de Investigaciones 

Multidisciplinarias. 

(3). Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Facultad de Ciencias 

Naturales. 

La cuenca de Añelo, Neuquén, es una de las áreas más desertificadas del país. A su vez 

la mayor parte de sus pobladores provienen de distintas regiones del país y Chile, por lo 

que el conocimiento sobre flora local, biodiversidad, y su uso productivo es limitado. En 

esta región hay pocas experiencias aplicadas al conocimiento científico sobre el uso 

productivo de las especies. La restauración productiva es una técnica que tiene potencial 

para recuperar estas áreas. Se define como la restauración de algunos elementos de 

estructura y función del ecosistema original, junto con la productividad de la tierra de 

manera sustentable, utilizando técnicas agroforestales y agroecológicas. Este trabajo 

propone aportar conocimiento sobre el uso de especies de interés productivo para la 

restauración de sitios degradados en tierras secas, como un aporte a la lucha contra la 

desertificación y a la sustentabilidad ecológica y social. Dentro de los objetivos 

específicos, se establecieron parcelas de cultivos en callejón, con una especie agrícola 

asociada a una especie nativa colonizadora Atriplex lampa y se evalúa la productividad 

del cultivo y de la especie nativa plantadas en monocultivo y asociadas. Se construyó una 

clausura experimental de ¼ha en la cual se utilizaron 750 plantines de A. lampa y se 

prevé plantar en verano 2016-2017, 1400 individuos de la especie agrícola. Para evaluar 

la rentabilidad económica y el beneficio social del sistema agroecológico que utilice 

Atriplex lampa se aplicará la metodología Marco para la Evaluación de Sistemas de 

Manejo Incorporando Indicadores de Sustentabilidad (MESMIS). 

 

Palabras clave: Desertificación - agroecología - sustentabilidad. 

 

 

 



 
 

 
 

 

ANÁLISIS DE LA BIODIVERSIDAD DE PASTIZALES EN ESTABLECIMIENTOS 
GANADEROS DEL GOLFO SAN JORGE – CHUBUT 
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La Patagonia posee características climáticas y edáficas que se reflejan en la 
heterogeneidad de ambientes. La estepa ocupa una gran extensión de la región y los 
mallines constituyen el principal recurso productivo. Sobre estos ambientes se desarrollan 
las principales actividades económicas: ganadería ovina y explotación petrolera, las que 
promovieron cambios sobre la vegetación. El objetivo de este trabajo fue evaluar el estado 
de la biodiversidad vegetal en ambientes de estepa y mallín del distrito florístico del Golfo 
San Jorge. Los muestreos se efectuaron en cuatro sitios, correspondientes a dos estepas 
arbustivo-herbáceas y dos mallines. En el ambiente de estepa, se identificaron 40 taxa 
comprendidos en 19 familias, Asteraceae presentó el mayor número de especies. Los 
índices de dominancia fueron bajos y los de diversidad intermedios, con similaridad alta 
entre ambos sitios. Prevalecieron las especies endémicas en presencia y cobertura, con 
predominio de especies forrajeras de valor medio y bajo. En mallín se registraron 26 taxa 
comprendidos en 13 familias, Poaceae, Asteraceae, Fabaceae y Cyperaceae fueron las 
mejor representadas. El índice de diversidad fue de bajo a intermedio y el de similaridad 
alto. Las especies nativas presentaron la mayor cobertura, el porcentaje de especies 
adventicias fue alto, con muy baja cobertura. Predominaron las especies forrajeras de alta 
calidad. El estudio del estado de la biodiversidad, el análisis de su composición y 
potencialidad forrajera, constituyen un aporte para analizar los sistemas ganaderos desde 
un punto de vista económico y ambiental, con criterios de sostenibilidad ecológica y 
productiva.  
 
Palabras clave: biodiversidad – mallín – estepa – Patagonia – conservación.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

OBRAS DE CORRECCION Y MEDIDAS PARA LA RESTAURACIÓN DELACUENCA 

DEL RÍO CHUSCHA EN CAFAYATE, SALTA 

Ferreira Padilla S. E.(1) y D. A. Easdale (1) 

1 Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Naturales. Consejo de 

Investigación. Avda. Bolivia 5150.  

silferreira11@gmail.com 

 

El río Chuscha es un río de montaña que atraviesa de oeste a este la zona norte de 

Cafayate, recorre aproximadamente 41 km desde el Nevado del Chuscha (5512 m.s.n.m.) 

hasta la desembocadura en el río Santa María (1639 m.s.n.m.), y presenta un desnivel de 

3873 m. Su cuenca abarca una superficie de 145 Km2 y es de clima árido. Con las 

tormentas extremas este río posee una gran energía capaz de trasportar una enorme 

cantidad de materiales sólidos que, junto con el agua, pueden provocar importantes daños 

al alcanzar la planicie aguas abajo.  Los flujos densos que afectan a la localidad de 

Cafayate se originan en sectores medios y medios altos de la cuenca, por lo tanto se 

proponen las siguientes medidas y obras de corrección a fin de atenuar los efectos de las 

crecidas: Medidas no estructurales: Establecer un Sistema Alerta Temprana; delimitación de 

Líneas de Ribera, Línea de Evacuación de Crecida y Línea de Inundación; diseñar un Plan 

de Evacuación y Asistencia, efectuar Talleres de Educación Ambiental con la comunidad, 

regular la extracción de áridos a lo largo del cauce, entre otros. Formular Planes de 

Forestación y/o Restauración con especies nativas. Obras estructurales: construcción de 

diques escalonados en  las zonas altas, trampas de agua para las zonas medias, muro de 

contención a lo largo de la ciudad de Cafayate, estructuras gavionadas como colchonetas y 

espolones para protección de márgenes fluviales. Estas medidas se detallarán en el trabajo. 

 
Palabras clave: Inundaciones -  regiones áridas – restauración - obras de corrección. 
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RELEVAMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS Y LA 
VEGETACION EN UNA CANTERA DE ÁRIDOS EN ESQUEL, CHUBUT. 

 
Ferro, L.(1) ; Valenzuela, F.(1,2) ; Rizzuto, S.(2) ; Troncoso O. (1) y Figueroa, T.(1) ; 

 
1Facultad de Ingeniería. UNPSJB. Esquel. Argentina 2Facultad de Ciencias Naturales. 

UNPSJB. Comodoro Rivadavia. Argentina. 

 
E-mail: geociencias_esquel@hotmail.com 

 
 
La necesidad de conservación de los suelos en las actividades extractivas  se enfoca en 
el mantenimiento de la calidad y utilidad de los suelos para la etapa de cierre de las 
mismas. El objetivo del trabajo fue caracterizar el estado de conservación de los suelos y 
de la vegetación en una cantera ubicada en un pastizal de Festuca sp., en la cercanía de 
Esquel. El área fue zonificada en  3 situaciones: acopio del horizonte A (AHA), suelos sin 
horizonte A (SSHA) y suelo no degradado (SND). Se caracterizaron edafológicamente los 
sitios y se relevó la vegetación mediante un muestreo sistemático estratificado con 
parcelas circulares para determinar la abundancia y riqueza específica. El perfil del SND 
(A-C1-2C2), presenta texturas areno franca y el contenido de materia orgánica en el 
horizonte A fue moderadamente provisto (3%). En AHA fue muy pobremente provisto (1,8 
%) de materia orgánica  y el porcentaje de la fracción arena fue mayor (90,1 %). En 
SSHA, el horizonte que se encuentra en superficie es el C, presentando las mismas 
propiedades que los horizontes C del SND. En SND la vegetación está representada por 
Festuca sp, Mulinum spinosum, Senecio sp., Acaena pinnatifida, Verbascum thapsus, 
Phacelia magellanica y Rumex acetosella. La riqueza específica fue mayor en AHA y 
similar en las otras dos situaciones. La abundancia fue mayor en SSHA  en donde la 
especie dominante fue Rumex acetosella, colonizadora de sitios disturbados. La 
importancia de conservar el AHA para ser utilizado en la etapa de cierre de la cantera 
radica en que permite una rápida revegetación y recuperación de la riqueza florística del 
espacio degradado. 
 
Palabras clave: cantera – suelo -  vegetación – conservación. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ESTRATEGIAS PARA EL ESTUDIO Y CONSERVACION DE HUMEDALES EN LA 

CUENCA DEL RIO ANTUCO.LOS ANDES. SALTA. 

Fiad, H 1; Ortega, L. M.1; Manjarres, J1 Mármol, L. C.;1 

1Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Naturales. Cátedra Manejo de 

Cuencas Hidrográficas. Avda. Bolivia 5150. 

hectoralejandrofiad@gmail.com 

 

La Cuenca rio Antuco, se ubica en la Provincia de Salta, departamento Los Andes, a 4200 

msnm. Se pretende poner en práctica estrategias  para el estudio de humedales o vegas. 

Se describe el recurso flora, mediante muestreos sistemáticos de vegetación en distintos 

sectores de la cuenca. Se realizaron medición de caudales para determinar la variación 

temporal de las vegas. Se realizó entrevista a la puestera en la cuenca a fin de realizar 

una ubicación geográfica de las vegas, su uso y composición florística. La cuenca abarca 

las siguientes vegas: Casa de Champa, Vega Ancha, Puesto Pinto, Vega Chorro, Corralio, 

Cienaga Larga  Se registraron 14 familias botánicas, Asteraceae con 24% tiene la mayor 

representación, seguida por la Familia de las Solanáceae y Poaceae con un 13%. Se 

elaboró un mapa de distribución y localización de las vegas y otro de las unidades de 

vegetación de la cuenca, luego se lo asoció a un SIG obteniéndose un mapa de variación 

temporal de los humedales. El caudal promedio de la cuenca es 10 l/seg. Las vegas 

tienen un alto valor cultural y de uso. El recurso vegetal es altamente utilizado para leña, 

por lo que se preveé la revegetación de los sectores afectados con plantines de especies 

nativas producidas en el vivero de la escuela del pueblo. Se considera prioritario la 

implementación de programas orientados a mejorar el manejo sostenible de los 

humedales .Se continúa realizando el monitoreo de los humedales y se han incorporado 

dos cuencas para avanzar con este estudio. 

 

Palabras claves: Antuco – humedales - recursos hídricos -  SIG – revegetación. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

EFECTO SOBRE LA VEGETACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA EN UNA CANTERA 
DE DEPÓSITOS PIROCLÁSTICOS EN LA RNU “LAGUNA LA ZETA” ESQUEL. 

CHUBUT. 
 

Figueroa, T.(1) ; Ferro, L.(1) y Valenzuela, F.(1,2) 

 
1Facultad de Ingeniería. UNPSJB. Esquel. Argentina 2Facultad de Ciencias Naturales. 

UNPSJB. Comodoro Rivadavia. Argentina. 

 
E-mail: tanius86@gmail.com 

 
 
Las actividades extractivas de canteras de áridos para la obtención de arenas, gravas, 
pedregullo y lapilli, se desarrollan en todas las localidades del noroeste del Chubut. Estas 
actividades producen un fuerte impacto sobre los suelos y la vegetación que soportan. El 
objetivo de este trabajo fue analizar el efecto sobre la vegetación de la actividad miera en 
una antigua cantera de depósitos piroclásticos (lapilli) en la Reserva Natural Urbana 
(RNU) “Laguna La Zeta”  Esquel. Se relevó la vegetación en cuatro sitios, tres en el área 
explotada: dos taludes, uno con exposición noreste (T1) y otro oeste (T2), y piso de la 
cantera (PC); y una fuera de la cantera, la cual se consideró como área no degradada 
(AND). En cada sitio se realizó un muestreo sistemático estratificado con parcelas 
circulares para determinar la abundancia y riqueza específica. La riqueza específica (6) y 
abundancia (155) fue mayor en AND, caracterizada por Festuca sp., Senecio sp., Acaena 
splendel, Acaena pinnatifida, Tristagma patagonicum y  Rumex acetosella. En el área 
explotada el PC presenta mayor abundancia (60), y en el sitio T1 fue mayor (38) que en 
T2 (13). La riqueza específica (3) es mayor en el PC que en las situaciones de talud (2), 
representada por las especies Festuca sp. Acaena splendel y  Rumex acetosella. La 
pérdida de la vegetación y del suelo de estos espacios degradados y sin remediar, retarda 
la integración de estos sitios al paisaje que los rodea, prolongando en el tiempo un 
impacto visual negativo en esta reserva natural. 
 
Palabras clave: material piroclástico – canteras – degradación - vegetación. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

TENDENCIAS PRODUCTIVAS Y AMBIENTALES EN LOS PASTIZALES NATURALES 
DEL NO DE CHUBUT EN EL PERÍODO 2000-2014 

García Martínez,  G.C. 1; Caruso, C. 1; Ciari, G.1; Gaitan, J. 2; Opazo, W. 1;  Nagahama, N. 3; 
Nakamatsu, V. 4; Lloyd, C. 1; Cotut, C. 1; Irisarri,  G. 5 y Escobar, J. 4 

3. INTA EEA Esquel, Chacabuco 513, Esquel, Chubut, Argentina. Correo Electrónico: 
ciari.georgina@inta.gob.ar 

4. Instituto de Suelos INTA Castelar, Instituto de Suelos 
5. CONICET, INTA EEA Esquel, 

6. INTA EEA Chubut 
7. Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART), C. Forrajicultura, IFEVA, 

Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires-CONICET. 

garcia.guillermo@inta.gob.ar 

 

En la Patagonia históricamente se han registrado procesos de deterioro del pastizal de 
variada magnitud. En gran medida estos cambios negativos han sido atribuidos a la 
ganadería, sin embargo el efecto del clima sobre estos sistemas ha sido escasamente 
incluido en los análisis. El objetivo de este trabajo fue analizar conjuntamente la evolución 
del clima y de los pastizales naturales, a los fines de comprender mejor los posibles 
cambios en las cargas ganaderas para el noroeste de la provincia de Chubut, en el 
período 2000-2014. El área de estudio se correspondió con los departamentos 
Cushamen, Futaleufú, Languineo y Tehuelches de la provincia de Chubut. Para ello se 
analizaron diferentes tipos de datos: (1) climáticos de 13 estaciones meteorológicas, (2) 
índice verde normalizado (NDVI) obtenido a través del sensor MODIS, (3) lecturas de 
monitores MARAS distribuidos en el área de interés y (4) carga ganadera obtenidos de la 
información provista por la Dirección General de Estadísticas y Censos. Para cada uno de 
estos datos se analizó la tendencia a lo largo del tiempo. Los resultados indican un 
incremento de la temperatura, tendencias negativas del NDVI en gran parte de la 
superficie, un porcentaje elevado de monitores MARAS que muestran disminuciones en la 
cobertura vegetal y forrajera y una disminución de las cargas ganaderas. El incremento de 
la temperatura podría estar relacionado con balances hídricos desfavorables, los cuales, 
combinados con el uso ganadero, pueden ser factores claves en los procesos de deterioro 
del pastizal. Es muy importante a futuro continuar con el monitoreo de estos sistemas, así 
como generar conocimiento y estrategias que permitan revertir las tendencias descriptas. 

Palabras claves: carga ganadera – MARAS – clima - NDVI.  
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MONITOREO DE AVES EN PAISAJES FRAGMENTADOS DEL CHACO SALTEÑO  

Godoy, J.C.1,2 y Ortín Vujovich, A.E.1 

1 Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Naturales. Sede Regional Orán. 

2 OiKOS – Fundación para el Desarrollo Sustentable 

jcgpalucha@gmail.com 

La conservación de la biodiversidad requiere de muchos esfuerzos, especialmente donde 

es necesario armonizar las interacciones entre las actividades humanas y el ecosistema 

natural. El monitoreo consiste en implementar procesos sistemáticos de colección y 

análisis de datos para explorar tendencias de cambio en el tiempo en atributos de interés, 

aportando información relevante para la evaluación de los impactos de la degradación y 

las acciones de restauración. El trabajo refleja el monitoreo de aves en un paisaje 

fragmentado con dos ambientes: bosque chaqueño conservado y áreas de borde con 

pasturas implantadas. Se dispone de datos desde 2009 hasta 2012 (tres años en invierno 

y dos en verano). El registro se realizó en cada época, durante 6-7 días en dos turnos, 

después de la salida del sol y cuatro horas antes del atardecer en puntos fijos combinado 

con transectas lineales. Se contabilizaron las aves presentes y/o escuchadas. Se 

definieron grupos principales según su alimentación. En promedio se han registrado 72 

especies. Los insectívoros engloban entre un 40-50% de las especies en cada muestreo. 

El número de especies se ha incrementado en tres años en verano en un 25% para el 

bosque y un 55% para el borde y en invierno para dos años, 21% en el bosque y 16% en 

borde. En dos de los tres muestreos de invierno, la riqueza específica es mayor en el 

borde. Los resultados muestran que los ambientes son complementarios para mantener la 

diversidad de especies y configuran una línea de base para ambientes de mayor 

degradación. 

 
Palabras clave: Monitoreo – aves - paisaje fragmentado -  bosque - Chaco Salteño. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

SERVICIO AMBIENTAL DE ALMACENAMIENTO DE CARBONO EN  UN BOSQUE 

DEL CHACO SALTEÑO. 

Godoy, J.C12 ; Ortin. A.E1 y Montaño, C.1 

1 Universidad Nacional de Salta 

2  OiKOS Fundación para el Desarrollo Sustentable 

jcgpalucha@gmail.com 

 

Los bosques chaqueños juegan un papel esencial, frente al cambio climático, mediante 

la captura y almacenamiento del carbono atmosférico, siendo por ello su conservación 

valida y necesaria. En el presente estudio se realizó la cuantificación del carbono 

almacenado en el bosque. Se obtuvieron muestras de sus diferentes estratos que fueron 

sometidas a combustión total mediante el uso de una mufla, para determinar la cantidad 

total de carbono presente en cada estrato. Además, se determinó el carbono orgánico 

en suelo mediante el método de Walkley y Black. Para el cálculo del carbono por unidad 

de superficie se emplearon las expresiones matemáticas de uso habitual. Cada estrato 

contribuye de forma diferente en la prestación del servicio ambiental. El componente 

arbóreo del bosque tiene acumulado en promedio 62,7 TonC/ha, sus raíces 16,88 

TonC/ha, el estrato arbustivo 2,84 TonC/ha, el herbáceo 1,68 TonC/ha,  la hojarasca 

3,26 TonC/ha y el suelo 51,48 TonC/ha. En total, el ecosistema analizado posee en 

promedio 138,84 TonC/ha. El componente arbóreo constituye un depósito importante de 

carbono que ha sido capturado desde la atmósfera, por lo que su degradación y 

desaparición también puede constituir una elevada emisión de carbono a la atmósfera. 

La restauración de las áreas degradadas y su reconversión a bosques en el Chaco, 

provee del servicio ambiental absorción y fijación de carbono, lo que contribuye a la 

mitigación del cambio climático.  

 

Palabras clave: Servicio ambiental - captura de carbono - bosque chaqueño. 
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ANÁLISIS DE UN CASO DE RESTAURACIÓN PASIVA POST-FUEGO EN UN ÁREA  
DEL MONTE AUSTRAL DE LA PROVINCIA DE CHUBUT: 21 AÑOS DESPUÉS 

GONZÁLEZ, C.C.1; SOTTO, A.D.2; LISTA, A.M.1; MARINKOVIC, R.2; SILVA, C.1; SIMON, 
P.1; JOFFE, M.1, SALAS, J.1; BANEGAS, G.1; GONZÁLEZ J.1; NUNES, C.1; MUÑOZ, M.1; 

FURCI, M.1; PERAL, M.1, PONCE G. 1, LUPIA, M.1 

 

1Laboratorio de Botánica, Facultad de Cs. Naturales, UNPSJB-Sede Trelew. 9 de Julio y 
Belgrano, 3° piso, CP 9100, Trelew, Chubut. 

2CORFO Chubut. Puerto Argentino s/n. Parque Industrial Trelew. 

E-mail: cynthiacgonzalez@yahoo.com.ar 

Los incendios accidentales pueden afectar drásticamente la composición florística de los 
pastizales naturales y, según las características del fuego y el manejo post-incendio, su 
recuperación puede demorar varios años. Objetivo:evaluar el impacto ecológico del fuego 
sobre la flora de un área de Monte, noreste Chubut. En 2014 se analizaron dos sitios: un 
área incendiada (AI) en 1993 y un área no incendiada ANI); ubicadas al norte de Trelew a 
5km y 15km respectivamente. Se realizaron 3 transectas botánicas en cada área(Método 
Cottan&Curtis). AI mostró menor cobertura vegetal(50,33%), menor porcentaje de suelo 
desnudo (21,33 %), mayor porcentaje de cobertura vegetal muerta(10,67%), mayor 
proporción de mantillo (17,67%) y menor índice de diversidad(0,91)que ANI(70,33%-23%-
1,33%-5,33%-1,05 respectivamente). Además, AI mostró mayor proporción de plantas 
anuales(54,92%), introducidas(9,86%) y hierbas(82,91%) que ANI(47,80%-0,33%-67,62% 
respectivamente).Además, AI manifestó mayor proporción de monocotiledóneas (51,84%) 
y ausencia de gimnospermas, mientras que ANI registró mayor proporción de 
eudicotiledóneas(62,88%) y gimnospermas(0,33%). Asimismo en AI se registraron 11 
familias botánicas, 20 géneros y 25 especies y en ANI se registraron 13 familias, 23 
géneros y 28 especies. Finalmente, en ambas áreas las familias predominantes fueron 
Poaceae(AI51,84%-ANI36,80%) y Asteraceae(AI12,52%-ANI25,22%) y se observó 
modificación en la proporción de las familias representativas de Monte en AI respecto a 
ANI:Amaranthaceae(AI11,13%-ANI3,67%),Fabaceae(AI7,78%-ANI5,80%), 
Zygophyllaceae(AI5,86%-ANI17,09%) y otras. Resumiendo, luego de 21 años post-
incendio, AI mostró una restauración pasiva en el que plantas introducidas y anuales 
favorecieron la sucesión ecológica primaria, para dar paso al asentamiento  arbustos 
nativos(por rebrote y a partir del banco de semilla), y abundante formación de mantillo, 
recuperando caracteres del ecosistema original.  

Palabras clave: Fuego – Patagonia – Flora – Monte – Restauración pasiva. 
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DESARROLLO EN VIVERO DE ESPECIES NATIVAS DEL MONTE EN SUSTRATOS 
SALINOS. 

 

González, F.M1; Pérez, D.R1 Oneto, M.E.2 

1 Laboratorio de Restauración y Rehabilitación de Ecosistemas Áridos y semiáridos, 
Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud 

2 YPF Tecnología 

 

florencia.delmar@gmail.com 

 

La provincia del Neuquén tiene el 92% de su territorio afectado por procesos de 
desertificación originados principalmente por la explotación ganadera y la actividad 
hidrocarburífera, ambas ampliamente desarrollada en la zona. Una de las consecuencias 
de dicha degradación es la salinización de suelos que afecta su estructura e imposibilita la 
recuperación natural de los ecosistemas degradados. El objetivo de este trabajo fue 
evaluar en condiciones de vivero la supervivencia y crecimiento de 3 especies de interés 
para la restauración ecológica, en mezclas de sustratos salinos (SS) con top-soil (TS). Se 
trabajó con SS de dos procedencias. Para ambos ensayos, los tratamientos fueron T1: 
100% TS (testigo); T2: 75% TS + 25% SS; T3: 50% TS + 50% SS; T4: 25% TS + 75% SS; 
T5: 100% SS. Las especies evaluadas fueron Atriplex lampa (Al), Prosopis flexuosa (Pf) y 
Schinus johnstonii (Sj). Los resultados muestran altos valores de supervivencia promedio 
para las tres especies (70.98 % en Al; 61% en Pf y 69.6% en Sj), sobre ambas 
procedencias. En el crecimiento se observaron diferencias significativas entre 
tratamientos para la especie A. lampa observándose tasas de crecimiento aceptables 
hasta el 50% de contenido de SS de ambas procedencias, en las restantes especies no 
se observaron diferencias significativas en el crecimiento. En base a la supervivencia de 
las especies en vivero, A. lampa es la de mejor comportamiento en sustratos salinos, 
seguida por S. johnstonni por lo que son promisorias para utilizar en la recuperación de 
suelos salinos.  
 

Palabras clave: Restauración – Plantines – Supervivencia.  

 

 

 

 

 

 

mailto:florencia.delmar@gmail.com


 
 

 
 

 

 

REHABILITACIÓN DE PASTIZALES DEGRADADOS UTILIZANDO PLANTAS DE 
Acaena splendens Hook. & Arn. COMO NODRIZAS 

 
Gonzalez, S.1; y Ghermandi, L.1. 

 
1Laboratorio Ecotono, Universidad Nacional del Comahue-Instituto Nacional de 

Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente, Conicet-Bariloche-Argentina 
 

E-mail: sofia903@gmail.com 
 

Acaena splendens es un subarbusto, que durante la senescencia se seca del centro hacia 
los bordes produciéndose claros en las plantas con materia orgánica en degradación y 
condiciones microclimáticas específicas. El objetivo fue estudiar si A. splendens puede ser 
utilizada como planta nodriza de una gramínea nativa en pastizales degradados del 
noroeste patagónico. Se sembraron 40 semillas de Festuca pallescens (St.-Yves) Parodi 
en dos micrositios: en plantas de A. splendens y en claros (n = 40). Se registraron las 
plántulas en mayo, septiembre, diciembre 2015 y abril 2016 y se monitorearon la 
temperatura y humedad. En septiembre, se encontraron más plántulas de F. pallescens 
dentro de A. splendens  (15,7 ± 1) que en los claros (3,4 ± 0,65). En diciembre, hubo una 
elevada mortalidad (1,9 ± 0,45 dentro de A. splendens y 0,1 ± 0,05 en los claros) llegando 
al 100% en abril. Las temperaturas más bajas y el porcentaje de humedad más alto dentro 
de A. splendens fueron favorables para el establecimiento de las plántulas y A. splendens 
actuó como nodriza. Sin embargo las bajas precipitaciones de primavera y verano 
afectaron negativamente la supervivencia de las plántulas, llegando a la mortalidad del 
100%. Este resultado muestra que las condiciones climáticas, que cambian año a año, 
pueden afectar  los intentos de restauración en climas semiáridos. 
 
Palabras claves: gramíneas nativas – micrositios – plántulas – siembra – subarbustos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sofia903@gmail.com


 
 

 
 

 

 

EFECTO DE MOTOCROSS EN LA VEGETACIÓN Y EN LAS PROPIEDADES FÍSICO-

QUÍMICAS DEL SUELO EN LA ZONA ALEDAÑA A LA RESERVA DIVISADERO 

LARGO, MENDOZA. 

Herrera Moratta, M.A.1-2-3; Navas, A.L.1-2-3; Mauricio, R.2-3  y Dalmasso, A.1-2-3 

 

Botánica Sistemática- Lic. en Biología-Universidad Nacional de San Juan1 
Geobotánica y Fitogeografía. IADIZA2 

 CCT Mendoza- CONICET.3 

 

maherrera@mendoza-conicet.gob.ar 

La falta de circuitos para actividades off-road ha llevado a la utilización de ambientes 

naturales como pistas de entretenimiento. La inexistencia de una evaluación sobre su 

impacto, sumado a la carencia de controles que regulen el uso recreativo en los sistemas 

naturales agrava el problema. Nuestro objetivo fue determinar cómo afectan estas 

actividades las propiedades fisicoquímicas del suelo, la identidad y la cobertura vegetal, 

en zonas sometidas a motocrosss y zonas aledañas prístinas. Empleamos un diseño en 

bloque (n=8) con zonas de circulación de motocross (impactadas) y zonas aledañas 

vírgenes (testigo). Se evaluó la cobertura vegetal mediante Point Quadrat y censado 

cualitativo de la vegetación. En el circuito se determinó el PEA y PER, porosidad, textura, 

conductividad, pH y compactación del suelo (penetrómetro). La cobertura vegetal fue 

significativamente diferentes entre zonas testigos y zonas impactadas. La vegetación 

herbácea desapareció casi por completo en la vía de circulación (riqueza Testigo de 33, 

riqueza Impactada 11). Encontramos diferencias significativas en la conductividad, pH y 

compactación de los suelos. La baja cobertura vegetal, principalmente de leñosas, en las 

zonas perturbadas sumadas a la alta conductividad y compactación de suelos, podrían 

estar indicando un fuerte impacto de este deporte en la zona piedemontana. Estas 

actividades podrían constituir una importante perturbación indirecta sobre las propiedades 

del sistema, ocasionando una pérdida de bienes y servicios ecosistémicos. Se hace 

necesaria su restricción a determinadas áreas controladas. 

Palabras claves: circuitos – impacto - off-road – recreativo. 
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RECLAMACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS: UNA EXPERIENCIA EN EL PARQUE 
INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

 

Lagos L.J.(1,2), Pérez Carrió J.(1,2), Pérez D.R1 y Farinaccio, F.(1.2) 
1Laboratorio de Rehabilitación y Restauración de Ecosistemas Áridos y Semiáridos 

(LARREA), Neuquén, Argentina. 
2Cooperativa Restaurar Ltda. 

 

E-mail: lagosl.juana@gmail.com 
 

La reclamación incluye la estabilización del terreno, la mantención de la seguridad 
pública, el mejoramiento estético y, el retorno de las tierras a lo que se consideraría un 
propósito útil dentro del contexto regional. En zonas urbanas y periurbanas de la Provincia 
de Neuquén existen áreas severamente degradadas que requieren reclamación para 
lograr una revalorización cultural de la biodiversidad, un paisaje armónico con el entorno, 
la reducción de la demanda de agua, y evitar la generación de microbasurales y voladuras 
de suelo. Se formuló un proyecto para reclamación en el Parque Industrial de la Ciudad 
de Neuquén. En este proyecto se aplicaron conceptos y diseños de xeripaisajismo. La 
tarea es implementada en convenio entre la Cooperativa RESTAURAR Ltda. integrada 
por investigadores y practicantes de la restauración, con la asistencia del LARREA y 
fondos del Consorcio del Parque Industrial. Asimismo la escuela N°175 participa en la 
plantación y la Dirección de Educación Ambiental de la Municipalidad de Neuquén 
colabora en la tarea. La planificación incluyó uso del software Realtime Landscaping 
Architect para diseño de espacios en 3D. y Microsoft project para los cronogramas, roles, 
funciones, presupuestos y plan de tareas. Para preparar el terreno se incorporaron 
materiales destinados a evitar la germinación y desarrollo de especies ruderales que 
aprovechan recursos y falta de competencia en espacios degradados periurbanos. Para la 
plantación se utilizaron plantines de especies herbáceas y arbustivas nativas y una 
arbórea exótica. Se presentan ejemplos de modelos 3D, etapas de trabajo en campo y 
resultados en un espacio público. 
 

Palabras clave: plantas nativas – xeripaisajismo - degradación. 
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RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN UN ÁREA PROTEGIDA URBANA DE LA CIUDAD 

DE NEUQUÉN. COMPILACIÓN DE EXPERIENCIAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 
BASADAS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL (REBEA). 

 

Lagos L.J.1, Pérez D.R. 1, Farias O. 2  y Gauna M.F. 2 
1. Laboratorio de Rehabilitación y Restauración Ecológica de Ecosistemas Áridos y 

Semiáridos (LARREA) UNCo - Neuquén - Argentina 
2. Área de Educación Ambiental. Municipalidad de la Ciudad de Neuquén. 

 

E-mail: lagosl.juana@gmail.com 
 

Las condiciones ambientales naturales de las zonas áridas y las problemáticas 
ambientales que las afectan, hacen indispensable contar con la participación activa de la 
población local. La Educación Ambiental nos permite contextualizar procesos educativos 
dentro de procesos más amplios, consolidar y dar continuidad a proyectos de restauración 
ecológica. Desde el año 2005, con la premisa de fomentar la participación comunitaria y la 
valoración de la biodiversidad de zonas áridas y semiáridas, se reciben visitas guiadas al 
Vivero de plantas nativas del L.A.R.R.E.A. Esta iniciativa con bases en la Educación 
Ambiental, logró vincularse con esfuerzos locales de Restauración Ecológica, en el año 
2012,  al celebrar un Convenio de colaboración mutua con la Municipalidad de Neuquén, y 
crear un Plan Sistemático anual de restauración ecológica del Parque Regional Bardas 
Norte. Se acordó un mínimo de 1000 ejemplares anuales a plantar, siendo una de las 
fechas más destacadas, el día 5 de Junio de cada año en conmemoración del día mundial 
del medio ambiente. Las intervenciones se realizaron en el Área Protegida Urbana Parque 
Norte. Se ha efectuado una plantación por año, con excepción del año 2015, en que se 
realizaron plantaciones mensuales. Participaron en las plantaciones diversas instituciones 
educativas tanto públicas como privadas. Se utilizaron plantines nativos de especies 
arbustivas de zonas áridas, obtenidos a partir de semillas de locales, viverizados y 
donados por el LARREA. Se presentan datos cuantitativos de participantes. Cabe 
destacar que estas experiencias pudieron realizarse mediante la articulación continua de 
distintos actores sociales e instituciones intervinientes. 
 

Palabras clave: educación ambiental - zonas áridas - restauración ecológica. 
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LA REUTILIZACIÓN DE MATERIAL DE DESCARTE EN LA RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA DE UN ÁREA DE EXPLOTACIÓN DE CAOLINES EN EL NE DE CHUBUT 

LISTA, A. M.1 y GONZALEZ, C. C..1,2 

1 Laboratorio de Botánica, Herbario Trelew, Facultad de Ciencias Naturales, UNPSJB-

Sede Trelew. 9 de Julio y Belgrano, 3° piso, CP 9100, Trelew, Chubut. 

2 Cátedras de Botánica General y Diversidad de plantas. Facultad de Ciencias Naturales – 

U.N.P.S.J.B, Sede Trelew, Roca 115, 1°P, CP 9100, Trelew, Chubut. 

E-mail: melissasoofia@hotmail.com.ar 

Considerando la fragilidad y el comportamiento de los ecosistemas de zonas áridas frente 

a disturbios antrópicos es de vital importancia que las actividades extractivas planifiquen 

la mitigación de todos sus impactos. El objetivo de éste estudio fue evaluar los efectos de 

la reutilización de material de descarte sobre los cambios en la cobertura vegetal y en la 

composición florística en un área de explotación de caolines. El área de estudio 

corresponde a una zona de canteras de caolines, ubicada a 15 km del Dique Florentino 

Ameghino, en el NE de la provincia de Chubut (Monte Patagónico), que utiliza material 

remanente del tratamiento físico como relleno-fijador de suelos. Se realizó un 

relevamiento florístico completo (48 transectas) y caracterización del paisaje, utilizando el 

método de Cuadrantes Centrados en un Punto modificado. Se relevaron, durante 

primavera 2014/verano-otoño-invierno-2015, una cantera con remediación (CCR), una 

cantera sin remediación (CSR), y sus testigos (TCCR-TCSR). Los resultados más 

relevantes (primera etapa-primavera2014-verano2015) fueron: cobertura vegetal viva en 

testigos y CCR de 31,42%-23,67% vs. CSR 0,50%; especies nativas en testigos y CCR 

de 33,26%-37,88%  vs. CSR 3,71%; endemismos en testigos y CCR de 59,70%-57,10% 

vs. CSR 87,04%. Por otro lado, en testigos y CCR las familias dominantes fueron 

Poaceae (36,94%-43,39%), Asteraceae (25,77%-19,85%) y Zygophylaceae (10,18%-

18,95%) mientras que en CSR dominaron las familias Chenopodiaceae (53,16%), 

Asteraceae (26,47%) y Brassicaceae (8,34%). Se observa que CCR tiende en 

composición y relaciones ecológicas a los testigos, en alto contraste con la situación de 

CSR. Se plantea al finalizar el estudio, revalorizar esta técnica de mitigación-manejo, 

darle continuidad y aplicarla desde una gestión ambiental integral en ecosistemas con 

características y problemáticas similares.  

Palabras claves: Canteras -  Mitigación-impacto - Relevamiento Florístico - Parámetros 

Ecológicos -  Restauración Ecológica.   
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RELEVAMIENTO PRELIMINAR DE MACROINVERTEBRADOS COMO INDICADORES 
BIOLOGICOS EN LA APLICACIÓN DEL METODO BMWP EN EL RIO ANTUCO 

DEPTO. LOS ANDES, SALTA  

 Manjarrés J.A1.; Ortega L.M.1; Fiad H.A1. y Mármol L.C.1 

1 Universidad Nacional de Salta - Facultad de Ciencias Naturales - Cátedra Manejo de 
Cuencas Hidrográficas. Avda. Bolivia 5150. 

 
Email: j.manjarres.12@gmail.com  

 
El río Antuco se ubica al oeste de la Provincia de Salta en el departamento Los Andes, a 
una altitud de 4200msnm. Mediante este trabajo se intenta generar información de base 
referida a la calidad del componente hídrico-ecológico de los humedales de la puna 
salteña. En este sentido se aplicó el método BMWP (Biological Monitoring Working Party) 
que establece la calidad de las aguas que escurren por un cauce utilizando indicadores 
biológicos, como los macroinvertebrados bentónicos. Durante el mes de mayo se realizó 
un relevamiento preliminar, para lo cual se definieron cuatro puntos de muestreo a lo largo 
del rio Antuco, tomando datos de caudal en diferentes secciones del cauce. Se determinó 
que el 80 % de los individuos relevados pertenecen a la Familia Hyalellidae; mientras que 
las Familias Baetidae; Tabanidae aportan un 9% a la composición y Sphaeriidae un 3% 
finalmente las Familias Simulidae, Elmidae y ejemplar de la Sub clase Hirudinea aportan 
un 1.6 %. Especialmente la familia Hylalellidae y Simulidae se caracterizan como 
indicadores de buena calidad de agua, lo cual se coincide con el sistema estudiado, cuyas 
aguas se originan de los deshielos del nevado del Quevar, no existiendo aun ningún tipo 
de actividad productiva industrial en la cuenca. La condición sedentaria de los 
invertebrados permite un análisis espacial de la presencia y abundancia de los mismos, 
por lo cual resulta beneficioso al momento de clasificar un impacto, si fuese el caso, frente 
a diferentes niveles de deposición de sustancias que podrían afectar la diversidad 
biológica de la zona de estudio. 

Palabras claves: río -  Antuco – BMWP – macroinvertebrados - caudal. 
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MANEJO CONSERVATIVO Y MITIGACIÓN DEL IMPACTO SOBRE LA VEGA 

ALTOANDINA DEL YAUCHA, SAN CARLOS, MENDOZA 

E. Martinez Carretero1, A. Dalmasso1 y R. Candia†1 

 
1Geobotánica y Fitogeografía- IADIZA- CONICET 

 
mcarrete@mendoza-conicet.gob.ar 

 
Durante la construcción del gasoducto trasandino se interceptó la vega del Yaucha. El 

trazado implicó una zanja de 3m de profundidad por 2m de ancho. Se propuso como 

método de trabajo: levantar los panes de vegetación y suelo a profundidad de saturación 

de raíces (50 cm) y distribuirlos aguas abajo de la zanja. Simultáneamente se 

construyeron peines con caños plásticos de 4” de diámetro para conducir el agua de 

escurrimiento superficial sobre la zanja e irrigar los panes de suelo con vegetación. Se 

rellenó la zanja con el material excavado respetando el perfil original terminando con el 

pan vegetal y se restituyó el flujo original del agua de la vega. La vega es un ecosistema 

de humedal donde la estructura responde a largos períodos de acumulación, en ambiente 

hidromórfico, de suelo y vegetación. Se mantuvo la estructura similar previa al impacto, 

sin suspender el aporte continuo de agua. La cobertura vegetal inicial era del 91%, con 

0,2% de suelo desnudo y 9% de roca expuesta. Domina, hacia los escurrimientos Patosia 

clandestina (44% cobertura) y Oxychloë andina (16%). Luego de 15 años de la operación, 

la cobertura vegetal total es del 90% en el área central de la vega y del 44% hacia las 

laderas muy erosionadas, con 12,5% de roca expuesta. P. clandestina alcanza el 22% y 

O. andina el 9% de cobertura. La parte media y central, hidrológicamente la más activa de 

la vega, no muestra cambios fisonómicos, de cobertura y composición florística, como 

tampoco en lo funcional. 

Palabras clave: vega – cobertura – flora – conservación. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN Y EL SUSTRATO EN CANTERAS 
ABANDONADAS Y SU ECOSISTEMA DE REFERENCIA EN PAYUNIA (NEUQUÉN) 

 
Masini, A.C.A(1); Pirk, G.I(1,2) y Rovere, A.E.(1) 

 
(1) Laboratorio Ecotono (CRUB, UNCo), CONICET, (2) INIBIOMA (CONICET-

UNCOMA) 
 

carlitamasini@yahoo.com.ar 
 
Las actividades hidrocarburíferas generan numerosos impactos ambientales, como las 
canteras de extracción de áridos, que suelen abandonarse para su recuperación natural. 
Sin embargo, no siempre existen estudios que evalúen dicha recuperación. Para evaluar 
la efectividad de la restauración pasiva, se comparó la vegetación y las características 
físicas del sustrato en 6 canteras abandonadas (AD) y sus áreas de referencia 
circundantes (AR) en la reserva Auca Mahuida (Neuquén). Se comparó entre áreas: (1) 
cobertura, riqueza y composición de la vegetación; (2) pendiente del terreno; (3) 
micropendiente a distancias variables del borde; (4) compactación y (5) características 
edáficas, tanto en suelo desnudo (SD) como en parches de vegetación. La cobertura y 
riqueza de vegetación en el AD fueron de un tercio y un medio de los valores registrados 
en el AR, respectivamente, y la composición difirió entre áreas. La pendiente y 
micropendiente fueron similares entre áreas. La compactación en AR fue mayor en SD 
que en parches, y similar a ambos micrositios del AD. El suelo del AD presentó mayor 
contenido de arcilla y conductividad eléctrica y menor contenido de P disponible que en 
AR; ambas áreas presentaron textura, contenido de nutrientes y pH variables. La 
vegetación de las canteras está empobrecida con respecto al entorno y es dominada por 
un grupo de 8 especies pioneras; sin embargo, el sustrato presenta características 
similares con respecto a la inclinación, compactación y a ciertas propiedades edáficas, 
indicando cierto nivel de recuperación, especialmente por la acumulación de material fino 
y materia orgánica. 
 
Palabras clave: Auca Mahuida – canteras de extracción de áridos – restauración pasiva – 
suelo – vegetación. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

GERMINACIÓN DE SIETE LEGUMINOSAS NATIVAS DE ARGENTINA 

CON POTENCIAL PRODUCTIVO PARA REGIONES SEMIÁRIDAS 

 

Milano, C. (1); Martínez, L. (2); Tizón, F.R. (3) y Peláez, D.V. (1,4) 

1 Departamento de Agronomía (UNS). Bahía Blanca, Argentina. 
2 Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia (UNS). Bahía Blanca, Argentina. 

3 Laboratorio de Manejo y Conservación de Suelos (INTA Bordenave). Bordenave, 

Argentina. 
4 Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires y Centro de 

Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida (CERZOS, CONICET) 

Correo electrónico: milanoclara@yahoo.com.ar 

Los ecosistemas áridos y semiáridos de Argentina han sufrido un importante deterioro de 

sus suelos y comunidades vegetales originales, debido principalmente al sobrepastoreo y 

a manejos agrícolas inapropiados. Las leguminosas nativas son un grupo cuya 

reintroducción sería clave por su capacidad para mejorar la oferta forrajera y recuperar 

fertilidad mediante la FBN. El objetivo de este trabajo fue evaluar la germinación bajo 

distintos tratamientos pregerminativos de Adesmia filipes (Af), A. incana (Ai), A. muricata 

(Am), Lathyrus nervosus (Ln), L. pubescens (Lp), Rhynchosia diversifolia (Rd) y R. senna 

(Rs), todas ellas leguminosas herbáceas nativas. Los tratamientos fueron escarificación 

física manual (Eman) y con escarificadora mecánica (Emec) e inmersión en agua caliente 

con temperaturas iniciales de 40°C, 50°C, 60°C y 70°C, por 48 horas. Se realizaron cuatro 

réplicas de 25 semillas cada una, excepto para Ln que tuvo tres réplicas de 20 semillas 

cada una. Porcentajes de germinación (PG) altos fueron obtenidos para Ai, Ln, Lp, Rd y 

Rs en al menos un tratamiento, con máximos de 88%, 93%, 96%, 95% y 96%, 

respectivamente. PG en general bajos fueron obtenidos para Af y Am, con máximos de 

17% y 51%, respectivamente. Para todas Eman fue mayor al control (p<0,01) y Emec fue 

menor que Eman (p<0,05), excepto en Af y Ln, donde fueron iguales. Emec fue mayor al 

control (p<0,01) en todas las especies, salvo en Ln, dónde fueron iguales. La inmersión en 

agua caliente no fue mayor al control en ninguna especie excepto en Lp para 50°C, 60°C 

y 70°C (p<0,05).  

Palabras claves: Adesmia – Lathyrus – Rhynchosia - Enriquecimiento de pastizales- 

Recursos forrajeros nativos. 

 

 



 
 

 
 

 

DESARROLLO  DE CIANOBACTERIAS EN SUELOS PRISTINOS Y CON MANEJO DE 

SIEMBRA DIRECTA EN LA REGIÓN DEL ESPINAL (JESÚS MARÍA, CÓRDOBA). 

Murialdo, R1.; Fernández Belmonte, M C.2; Daga, C1.; Gudiño, G1.;  Candela, R1. y  

Pesci .H1 

1 Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales -UNC 

2 Facultad de Ingeniería y Cs. Agropecuarias (FICA) – UNSL 

 

raquelmurialdo@gmail.com 

En la siembra directa es habitual el uso del herbicida atrazina y fertilizantes nitrogenados, 

sin embargo el conocimiento sobre la relación entre este manejo con las cianobacterias 

edáficas es escaso.  El objetivo fue evaluar diferencias en el desarrollo de cianobacterias 

en suelos sin historia de uso agrícola y con manejo de siembra directa. Se tomaron 

muestras de suelo entre  0 y 10 cm de profundidad. Se determinó el contenido de: 

atrazina por extracción con metanol y posterior limpieza en fase sólida y detección por 

cromatografía líquida de ultra alta presión con detector ultra violeta;  nitrógeno como 

nitratos por el método colorimétrico del ácido fenildisulfónico y nitrógeno total por el 

método Kjeldahl. Para evaluar el desarrollo de cianobacterias se realizaron cultivos de 

suelo utilizando medio de Watanabe con condiciones controladas. La determinación 

taxonómica se realizó con microscopio óptico y asistencia de claves dicotómicas 

específicas. Se obtuvieron diferencias significativas asociadas a la condición del suelo y al 

tiempo desde la aplicación de la atrazina y del fertilizante nitrogenado. Se observó mayor 

desarrollo de Oscillatoriaceae  y Leptolyngbyaceae en los suelos prístinos comparados a 

los tratados con atrazina y nitrógeno.  Se registraron especies comunes en ambos tipos 

de suelos, lo que indicaría que se trata de organismos adaptados a la práctica de siembra 

directa. Las especies de Nostocaceae, Rivulariaceae, Scytonemaceae y 

Tolypothrichaceae que se desarrollaron de manera dominante en el suelo con manejo 

agrícola estudiado, poseen la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico en condiciones 

aeróbicas. 

Palabras claves: cianobacteria – atrazina – nitrógeno – suelo. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

INDICADORES DE DETERIORO EN MALLINES PASTOREADOS DE CHUBUT 

Nakamatsu, V1, Ciari, G.2 y Massara Paletto, V.1 

1INTA EEA Chubut e 2INTA EEA Esquel 

E-mail: vnakamatsu@gmail.com 

Los principales disturbios que afectan los mallines en Patagonia son las alteraciones en la 

dinámica hídrica y el pastoreo intensivo. Los indicadores que evalúen los márgenes del 

mallín para determinar la funcionalidad del mallín y la cuenca aguas arribas son escasos. 

El objetivo es evaluar los indicadores biofísicos en los márgenes de mallines lóticos en 

diferentes estados de degradación para indagar la tendencia a corto y largo plazo. Se 

realizaron muestreos de 33 mallines del Chubut en verano y otoño, utilizando la técnica de 

monitoreo de múltiples indicadores. Se evaluó: altura de la especie clave, alteración, uso 

de las leñosas, cobertura y composición vegetal del margen, clases de altura y edad de 

las leñosas, estabilidad del margen, ancho entre márgenes vegetados, sustrato, 

profundidad de la línea de drenaje, forma de las paredes y saltos de agua. Con la 

composición se calculó los índices de diversidad (ID), biomasa vegetal (IB), del humedal 

(IH) y porcentaje de hidrófitas (H). Se analizó por componentes principales entre las 

variables evaluadas y la estabilidad. Se observó un 43% de la variabilidad en 2 ejes. El 

eje 1 se asocia al consumo de leñosas, IH y saltos. El eje 2: ID, cobertura vegetal y ancho 

del margen. Este ordenamiento permite reconocer los principales indicadores naturales y 

antrópicos para obtener la línea de base y realizar monitoreos de mallines para reconocer 

su tendencia. 

Palabras claves: indicadores – monitoreo – mallines – Patagonia. 
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CAMBIOS EN PROPIEDADES QUÍMICAS, FÍSICAS Y BIOLÓGICAS DEL SUELO 

ASOCIADOS A LA IMPLANTACIÓN DE Pinus ponderosa. 

 
Noli, P.(1); Concha, M.(1); Cuerda, F.(1); Tarabini, M.(1); Gómez, F.(1); Gomez, C.(1); y La 

Manna, L.(1,2) 

 
(1) Laboratorio de Estudios Ambientales Integrados (LEAI), Facultad de Ingeniería, 

UNPSJB-Esquel-Chubut. 
 (2) CONICET 

 

 
Con el objetivo de comprender los cambios en el suelo asociados a la implantación de 
coníferas exóticas en un sector de suelos volcánicos altamente erodibles, se evaluaron 
plantaciones de Pinus ponderosa en cercanías de la localidad de Esquel, Chubut. En 
distintas situaciones de pendiente (9% y 26%), en pastizales degradados y en 
plantaciones de distinta edad (14 y 22 años) se evaluaron propiedades físicas, químicas y 
biológicas del suelo. En cada situación se determinó la tasa de erosión potencial, 
mediante ensayos de lluvia simulada, la infiltración, la hidrofobicidad, la capacidad de 
entrampar partículas transportadas por el viento, a través de la evaluación de ceniza 
volcánica reciente, y se identificaron los principales taxa de insectos del suelo. La tasa de 
erosión potencial se incrementó al aumentar la pendiente, y fue significativamente mayor 
en el pastizal degradado (491±145gm-2) que en las plantaciones de 14 (21±9gm-2) y 22 
años (7±3gm-2). Sin embargo, la infiltración tendió a ser menor en las plantaciones, 
asociado a un incremento en la hidrofobicidad del suelo. La capacidad de entrampar la 
ceniza volcánica reciente fue baja en el pastizal (espesor medio: 0,13±0,04mm) y en la 
plantación de 14 años (0,26±0,07mm) y se incrementó significativamente en la plantación 
de mayor edad (1,52±0,17mm). Los órdenes Diptera, Hemiptera, Coleoptera, 
Hymenoptera y Orthoptera estuvieron representados en las tres situaciones estudiadas, 
con diferente grado de abundancia y composición específica. Lepidoptera, Microcoryphia 
y Psocoptera se registraron únicamente en plantaciones. Los resultados evidencian que 
las plantaciones modifican las propiedades del suelo, y estos cambios pueden ser tanto 
positivos como negativos.  
 
 
Palabras claves: plantaciones – erosión – infiltración – hidrofobicidad - insectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

DE HUMEDALES ALTOANDINOS (SGIRHHA), PARA TRES CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS DE LA PUNA SALTEÑA 

 
Ortega, L. M. 1;  Mármol, L. C. 1; M.; Fiad, H 1; Manjarrés, J1 ; Valencia, C1 y Lencina, M. 1 

1 Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Naturales. Cátedra Manejo de 
Cuencas Hidrográficas. Avda. Bolivia 5150.  

 
milagroortega@yahoo.com.ar 

 
La asignación y uso de los recursos hídricos para el beneficio del desarrollo humano, se 
lleva a menudo a cabo en un escenario de requerimientos competitivos, que incluyen las 
necesidades domésticas, industriales y agrícolas, además de requerimientos ecológicos 
de la fauna y flora de las áreas que deben conservar sus características naturales. Esta 
competencia va muchas veces acompañada por falta de información y una escasa visión 
estratégica respecto de su gestión, lo que resulta particularmente crítico en ambientes 
áridos, como es el caso de las cuencas hidrográficas de la Puna Salteña. Se propone 
elaborar pautas en el manejo integral de cuencas hidrográficas de la Puna Salteña, para 
la elaboración de un Sistema de Gestión Integral de Recursos Hídricos de Humedales 
Altoandinos (SGIRHHA), con la finalidad de apoyar una gestión sostenible y sustentable 
de los recursos hídricos en el mediano y largo plazo. Mediante fotointerpretación y análisis 
de imágenes satelitales se delimitaron tres cuencas pilotos, cuenca del río Tocomar, 
cuenca del río Antuco y cuenca del arroyo Olacapato. Se instalaron pluviómetros en sitios 
estratégicos y se midieron caudales a fin de iniciar el monitoreo, con la ayuda de 
puesteros y  comunidad Olacapato. A la vez se realizaron mediciones de composición y 
diversidad florística en los mismos sitios. Se inició el relevamiento socio-cultural y de uso 
de los recursos naturales. Los resultados obtenidos se integraron a una base de datos y 
mediante un SIG se elaboraron mapas temáticos. Se continua con el monitoreo y el ajuste 
de datos.  

 

Palabras claves: Planificación - cuencas altoandinas – monitoreo – hidroclimatología 

puna. 
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CARACTERIZACION DE VEGAS ALTOANDINAS, MEDIANTE INDICADORES 

CLIMATICOS, HIDROLOGICOS Y FLORISTICOS, EN DOS CUENCAS DE LA PUNA 

SALTEÑA. 

Ortega, L. M. 1;  Valencia, C;1 Mármol, L. C. 1; Fiad, H 1 y Manjarrés, J1 

1 Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Naturales. Cátedra Manejo de 

Cuencas Hidrográficas. Avda. Bolivia 5150. 

milagroortega@yahoo.com.ar 

La Puna se caracteriza por sus particularidades climáticas por lo que esto condiciona en 

gran medida a la disponibilidad de recursos hídricos. La vegetación está directamente 

relacionada con las condiciones hídricas, la altitud y el contenido salino de suelos y 

aguas. Mediante el uso de herramientas SIG, se pretende monitorear las diferentes 

unidades de vegetación y su variación temporal en dos cuencas altoandinas, la cuenca 

del río Tocomar y la del arroyo Olacapato, ubicadas en el departamento Los Andes, 

provincia de Salta. Se diseñó la estructura del proyecto SIG, se confeccionaron los 

distintos mapas de división de las cuencas; interpretación y digitalización de la red de 

drenaje mediante el uso de imagen satelital Landsat 7 TM, modelo de elevación digital 

(MEDT) utilizando imágenes SRTM. Se realizaron salidas de campo y muestreo de 

vegetación utilizando transectas y parcelas, la medición de caudales se realizó mediante 

técnicas de medición volumétrica y por flotador, se instalaron pluviómetros para registrar 

las precipitaciones mensuales con la ayuda de los puesteros. Con los puntos de GPS 

tomados en campo y a partir de una clasificación supervisada, se obtuvieron los 

respectivos mapas de vegetación y la variación temporal, según la disponibilidad hídrica 

de los cauces y contenido de humedad de los suelos. Los sectores de vegas presentan 

mayores índices de diversidad y de composición de especies florísticas, esto se debe al 

grado de saturación hídrica permanente debido a la presencia de canales y cursos de 

agua superficiales y con aportes subterráneas.  

Palabras claves: SIG – vegetación – caudales - índices de diversidad - pluviómetros. 



 
 

 
 

 

PROPAGACIÓN VEGETATIVA DE Lycium chilense Miers Y Lycium tenuispinosum 
Miers. ESPECIES NATIVAS PARA LA RESTAURACIÓN 

 
Parera, V. (1,2); Elmida A.C (1) y Dalmasso A.(1,3) 

 

Geobotánica y Fitogeografía, IADIZA, CONICET, Mendoza, Argentina1 

SAyOT, Gobierno de Mendoza2 
FCEFyN-UNSJ3 

 

victoriaparera.t@gmail.com 
 
 

Lycium chilense se caracteriza por ser forrajera y Lycium tenuispinosum por su uso en la 

restauración de taludes. El desarrollo de técnicas de propagación vegetativa es eficiente 

en términos de rapidez, manejo y costo, permitiendo una producción a gran escala. El 

objetivo fue determinar la capacidad de enraizamiento de ambas especies con el fin de 

propagarlas. Se ensayaron 7 tratamientos con tres repeticiones de diez estacas: lavado 

24hs (T1); IBA 500ppm-1´inmersión (T2); IBA 500ppm-4´inmersión (T3); IBA 1000ppm-

1´inmersión (T4); IBA 1000ppm-4´inmersión (T5); IBA 2000ppm-1´inmersión (T6); IBA 

2000ppm-4´ inmersión (T7); y un control. Se evaluó el porcentaje de brotación y 

enraizamiento y se determinó la biomasa. L. tenuispinosum mostró diferencias 

significativas entre los tratamientos para el porcentaje de brotación y enraizamiento 

(p<0,0001). Los tratamientos con menor tiempo de exposición a la hormona presentaron 

los mayores valores, mientras que T5 y T7 no mostraron respuesta. Los pesos secos de 

raíz y follaje mostraron diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,0001), T4 

(0.78g) presentó mayor peso de raíz y T2 mayor peso de follaje (2.46g).  L. chilense no 

mostró diferencias significativas entre tratamientos para el porcentaje de brotación 

(p=0,0663), pero si para el enraizamiento (p=0,0150). El T1 y T4 presentaron los mayores 

valores (33.3% y 30% respectivamente). Para el peso seco de raíz y follaje el T1 presentó 

los mayores valores. Se recomienda evitar la alta exposición a las concentraciones de IBA 

para la producción agámica de L. tenuispinosum, mientras que para L. chilense no es 

necesario la aplicación de hormonas. 

Palabras claves: producción agámica – llaullín– hormonas - enraizamiento - ác. indol-

butírico (IBA). 
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REGENERACIÓN NATURAL DE LA VEGETACIÓN EN PASTIZALES DE ZONAS 

ÁRIDAS Y EL EFECTO DEL PASTOREO DOMESTICO 

 
Pecile, M.V.1; Semmartin, M.2; Massara Paletto, V.1; Clich, I.1; Palomeque L.1; Cella 

Pizarro, L.1; Buono, G.1. 
1 INTA EEA Chubut – 2 IFEVA-UBA 

 
E-mail: pecile.maria@inta.gob.ar 

 
 
La regeneración natural de poblaciones vegetales involucra una serie de procesos 
demográficos (producción, dispersión y germinación de semillas, y establecimiento de 
plántulas) que afectan y son afectados por la estructura espacial de la vegetación. En 
zonas áridas, la cobertura vegetal es media a baja, con un patrón espacial de parches 
vegetados inmersos en una matriz de suelo desnudo (interparche). El pastoreo altera esta 
dinámica, a través del consumo de especies, la remoción del suelo o la redistribución de 
nutrientes y semillas. Las poblaciones vegetales tienen el potencial de contrarrestar este 
disturbio a partir de la generación y establecimiento de nuevos individuos. El objetivo de 
este trabajo es determinar el potencial de regeneración de pastizales áridos a partir del 
banco de semillas en ambientes con una larga historia de pastoreo. El trabajo se realizó 
en tres sitios correspondientes a la provincia fitogeográfica del Monte y el ecotono 
Península Valdés. Cada sitio comprende un campo productivo con actividad ganadera, 
lindante a un campo con cese de la actividad (control), en donde se tomaron muestras de 
suelo (dentro de parches e interparches) para determinar banco de semillas germinable 
en primavera y otoño durante dos años consecutivos. Los resultados muestran que en 
general el pastoreo no tiene un efecto significativo sobre el banco de semillas, el cual 
presenta una composición mayoritariamente de dicotiledóneas y gramíneas anuales que 
se asocia a parches vegetados. Esto sugiere que la estructura de parches sería clave en 
la conservación y regeneración por semillas del pastizal.  
 
Palabras clave: Regeneración – Banco de semillas – Pastoreo. 
 

 

  

 

 

mailto:pecile.maria@inta.gob.ar


 
 

 
 

 

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA BASADA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL (REBEA) EN 
ZONAS ÁRIDAS: MARCO TEÓRICO, METODOLOGÍA Y RESULTADOS                  

Pérez, Daniel Roberto (1), 

(1) Laboratorio de Rehabilitación y Restauración Ecológica de Ecosistemas Áridos y 
Semiáridos (LARREA). Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud. Universidad 

Nacional del Comahue. CP 8300, Neuquén, Argentina. Tel. +54-299-4490709.  
 

E-mail: danielrneuquen@gmail.com  
 

Se ha definido a la REBEA como los esfuerzos de restauración ecológica que están 

intencionalmente diseñados para incluir un propósito educacional y se la incluye en el 

campo mayor de la Educación Ambiental. Sin embargo, cuando hablamos de Educación 

Ambiental podemos estar refiriendo a formas muy diferentes de educación, e incluso en 

Latinoamérica a una particular concepción sobre la misma. En términos generales la 

REBEA desde nuestro planteo, es un proceso que incluye tanto componentes sociales, 

políticos, como ecológicos. El desafío es ganar herramientas, conocimientos, y 

motivaciones para implementar soluciones y entender relaciones causales y dinámicas 

necesarias para tomar decisiones en la vida personal y en las comunidades. El 

involucramiento en todos los niveles del proyecto de restauración permitiría a su vez 

alcanzar un sentimiento de pertenencia, competencia y conexión con el territorio. Esto 

puede resultar en que los participantes se vean a sí mismos como parte de un sistema 

mayor. El presente trabajo, expone los fundamentos y metodología para la educación 

ambiental de adultos emprendedores en viveros de plantas nativas y la formación  de 

cuatro cooperativas de Restauración de zonas áridas de Neuquén. Se presentan 

resultados actuales logros a nivel organizativo y actividades de restauración. 

Palabras clave: Viveros – Cooperativas - Participación social - Organización. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA: UN CAMPO DE 
INVESTIGACIÓN EN EXPANSIÓN. 

 
      Pérez, D.R.1 y E. Ceccon2 

 
  1Universidad Nacional del Comahue. Laboratorio de Rehabilitación y Restauración 

Ecológica de Ecosistemas Áridos y Semiáridos. Argentina. 
         2Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Universidad Nacional 

Autónoma de México. 
 

e-mail: danielrneuquen@gmail.com 
 
Se presenta en este trabajo una síntesis del libro “Más allá de la Ecología de la 
Restauración: Perspectivas sociales en América Latina y El Caribe” compilado y editado 
por los dos autores de este trabajo. Las principales preguntas que orientan la selección de 
capítulos del libro fueron: ¿Podemos aportar al crecimiento de una restauración que 
exceda los límites de la investigación básica ecológica? ¿Cómo lograr la participación de 
las comunidades rurales en los proyectos de restauración? ¿Puede aportar la 
restauración a una nueva relación entre la sociedad y la naturaleza? ¿Qué papel 
desempeña la legislación y la política en la restauración en Latinoamérica? ¿Es posible 
establecer una identidad latinoamericana en la restauración ecológica? El análisis y la 
compilación fue organizada desde una primera reflexión sobre la construcción social de la 
restauración, antropocentrismo-ecocentrismo, naturaleza y cultura. Asimismo se planteó 
una interpretación socioambiental de América Latina y su vínculo con la restauración. 
Luego se presentan experiencias con diferentes enfoques, problemas sociales, 
ecológicos,   contextos y necesidades de restauración. Los principales conceptos sociales 
fueron "capacitación", "organización", "conciencia", "comunidades de práctica", 
"investigación de acción participativa", "voluntario".  El conocimiento adquirido en los 
casos expuestos fue frecuentemente el descubrimiento emergente de la práctica. Los 
participantes pertenecieron a un amplio espectro social: gobierno, agencias, 
investigadores, ONG, agricultores, voluntarios y pueblos indígenas, entre otros. Una 
identidad cada vez más tangible de la restauración ecológica de América Latina se 
comienza a percibir. Asimismo se observa la incorporación de conceptos y metodologías 
de investigación de las ciencias sociales y se plantean discusiones en el ámbito filosófico, 
social y político. 
 

Palabras clave: Latinoamérica - Construcción social - Ciencias Sociales. 

 

 

 



 
 

 
 

 

REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN SITIOS DEGRADADOS CON ESPECIES NATIVAS 

VIVERIZADAS DEL DESIERTO DEL MONTE, PATAGONIA ARGENTINA 

Pérez, Daniel Roberto (1), Farinaccio, Fernando Miguel (1) 

(1) Laboratorio de Rehabilitación y Restauración Ecológica de Ecosistemas Áridos y 
Semiáridos (LARREA). Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud. Universidad 

Nacional del Comahue. CP 8300, Neuquén, Argentina. Tel. +54-299-4490709.  

danielrneuquen@gmail.com; fer.farinaccio@gmail.com 

La desertificación es el problema ambiental más grave de la Argentina, que afecta 780000 
km2 de superficie de la Patagonia Argentina. La restauración es una forma de enfrentar la 
degradación aunque su aplicación práctica presenta dificultades por falta de conocimiento. 
En este trabajo integramos estudios de selección de especies, plantación en suelos 
degradados, sobrevivencia, aumento de biomasa y crecimiento de plantas en relación con 
el ecosistema de referencia. Se establecieron cinco sitios de plantación áreas 
severamente degradadas por pérdida de suelo y vegetación originados por actividades 
hidrocarburíferas. Para la elección de las especies se definieron criterios que 
consideraron la composición y cobertura de plantas en ambientes degradados próximos a 
los sitios de plantación y las posibilidades de producción de plantas en vivero. Fueron 
elegidas tres especies y se plantaron un total de 7500 ejemplares. La supervivencia de 
Atriplex  lampa y Hyalis argentea fue superior al 80% a los 22-meses post-plantación con 
precipitaciones de 146 mm a los 11 meses  y  122 mm entre los 11- 22 meses post-
plantación. S. subulatus var. subulatus tuvo una supervivencia de 32% en el mismo 
periodo. Las supervivencias se correlacionaron a características de los suelos. Las tres 
especies a los 11 meses lograron incrementar 2.8-4.73 veces su biomasa y 2.64-3.82 
veces su longitud. El área de copa en las tres especies no tuvo diferencias significativas 
entre ejemplares plantados y del ecosistema de referencia a los 22 meses.  

Palabras clave: Especies pioneras – supervivencia -  disturbio - ecosistema de referencia. 
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EVALUACIÓN DEL BANCO DE SEMILLAS PARA RESTAURAR SITIOS 
SOBREPASTOREADOS EN PARQUE NACIONAL COPO 

 
Pérez-Viscarra, S. (1); Martínez-Gálvez, F. (1) y Tálamo A. (1, 2) 

 
1Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta 
2Instituto de Bio y Geociencias del Noroeste Argentino (IBIGEO) 

 
E-mail. superezviscarra@gmail.com 

 

En el SW del Parque Nacional Copo se practica ganadería extensiva, generándose 
peladares peridomésticos. Una primera estrategia de restauración consiste en introducir 
suelo de la parte superficial, ya que contiene propágulos de distintas formas de vida, 
nutrientes y microorganismos necesarios para el restablecimiento de la biodiversidad. 
Para evaluar la factibilidad de esa estrategia, estudiamos la diversidad del banco de 
semillas en función de (1) los años de exclusión del ganado (9, 2 y 0 años de exclusión), 
(2) la distancia al puesto ganadero y (3) la presencia de nodrizas. Recolectamos muestras 
de la capa superficial del suelo de distintos micrositios, las hicimos germinar en 
condiciones controladas (27°C y fotoperiodo 12hs de luz y 12hs de oscuridad) y medimos 
la abundancia de la regeneración y la riqueza de formas de vida (leñosas, herbáceas y 
gramíneas). Encontramos individuos de todas las formas de vida. La mayor abundancia 
total de individuos se dio en muestras asociadas a plantas nodrizas (árboles y arbustos 
adultos), quienes estarían funcionando como trampas de semillas. Las gramíneas fueron 
la forma de vida más favorecida con la protección de nodrizas. A mayor distancia al 
puesto, el efecto de la ganadería sobre el banco de semillas es menor; no existen 
diferencias entre las formas de vida bajo protección de plantas nodrizas y en suelo 
desnudo. Las zonas adecuadas para extraer suelo para realizar acciones de restauración 
serían a distancias alejadas a los puestos ganaderos o en zonas cercanas pero bajo la 
protección de plantas nodrizas. 

 

Palabras clave: banco de semillas – restauración – sobrepastoreo - Santiago del Estero. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

REPRODUCCION IN SITU DE ESPECIES ENDÉMICAS Y VULNERABLES DE ZONAS 

ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS EN ÁREAS PROTEGIDAS: UNA HERRAMIENTA PARA LA 

RESTAURACIÓN Y LA CONSERVACIÓN 

Quiles, Federico1; Perez Soto, Alejandro Emmanuel1. 

1Dirección Provincial de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia de Neuquén. 

 E-mail: quilfe@hotmail.com 

La restauración ecológica se volverá cada vez más necesaria en las áreas naturales con 

el aumento de las presiones ambientales. No obstante, es un proceso complejo que 

conlleva enfrentar decisiones difíciles para lograr metas de conservación concretas. 

Desde esta perspectiva dentro de la reserva provincial de usos múltiples Auca Mahuida 

en Neuquén, en donde existe una fuerte degradación de los suelos, por la actividad 

hidrocarburífera, se comenzó a estudiar la viverización de especies nativas con el objetivo 

contar con material vegetal para la conservación de las mismas. Se evaluaron algunas 

especies como Schinus roigii, Prosopis castellanosii, Senna arnottiana y Cercidium 

praecox, con aplicación de un solo riego mensual a la intemperie, dentro del predio de la 

vivienda de guardaparques. Para los ensayos se realizó una colecta de semillas en los 

meses de diciembre a enero in situ, y las mismas se guardaron y rotularon en bolsas de 

papel, donde luego en marzo, se confeccionaron quince (15) macetines por especie, con 

una preparación de un sustrato en base a recursos edafológicos locales, y obtuvieron 

altas germinaciones y supervivencias de plantines (mayores al 50%) por lo que se planea 

la continuidad de ésta práctica, su sistematización y su ampliación en un invernadero. 

Consideramos que deben evaluarse los factores que han sido favorables para la 

germinación para establecer técnicas viables y no atribuibles a condiciones ambientales 

circunstanciales, para poder estandarizarlas y contribuir al conocimiento de adaptabilidad 

de las mismas además del aporte a las futuras acciones de restauración. 

Palabras clave: Reservas naturales – viveros - plantines. 
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PRODUCTORES DE RESINAS TERPÉNICAS Y FENÓLICAS (Grindelia chiloensis Y 

Larrea divaricata) 

 
Rajnoch, M.G.1, 3; Ravetta, D.A.2, 3  y Pérez, D.R.1 
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Sabemos que las características de las plantas que usamos para restaurar determinan 

distintos efectos en los ecosistemas en los que intervenimos. El efecto de otros caracteres 

comunes a las plantas de zonas áridas es, en general, menos conocido. Uno de estos 

caracteres es la producción de metabolitos secundarios carbonados (MSC), descripta en 

muchas plantas de zonas áridas pero, de efectos inciertos más allá de algunos clásicos 

como la alelopatía. Nuestro objetivo en este trabajo es describir la presencia de costras 

formadas en los suelos bajo plantas que producen MSCs y algunas de sus propiedades 

físicas. Comparamos algunas propiedades de interparches de suelo desnudo y suelo 

debajo de arbustos de diferentes tamaño de canopeo de Larrea divaricata y de Grindelia 

chiloensis, ambas especies prominentes en el Monte. En cada parche e interparche se 

midió dureza, tiempo de mojado e infiltración. Los resultados fueron similares en ambas 

especies. No se encontró efecto de la distancia desde el eje de la planta sobre ninguna de 

las tres variables. Tampoco se encontró efecto de la presencia de la planta sobre el 

tiempo de mojado, pero sí sobre la dureza del suelo y la velocidad de infiltración. Estos 

resultados preliminares sugieren que existe un efecto de estas plantas sobre las 

propiedades físicas del suelo bajo estos dos arbustos, probablemente generado por la 

presencia de MSCs. El entendimiento de estas relaciones es crítico para la correcta 

elección de las especies utilizadas para restablecer los flujos de energía y materia en los 

sistemas que intervenimos.  

Palabras clave: Metabolitos secundarios carbonados – Dureza - Tiempo de mojado – 

Infiltración. 
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ESTUDIOS DE ÁCAROS DE SUELO EN ZONAS ÁRIDAS DEL NOROESTE 
DE CHUBUT, ARGENTINA. 

Rizzuto, S. (1); Manzo R. M. (1,2) 

 
1 Laboratorio de Investigaciones en Evolución y Biodiversidad (LIEB). Facultad de 

Ciencias Naturales. Universidad Nacional de la Patagonia. Sede Esquel. 

2 CONICET 

E-mail:  srizzuto@unpata.edu.ar 
 
Es sabida la importancia de la mesofauna edáfica en los distintos ambientes, tanto por 
su rol ecológico, por el ciclado de nutrientes, y en la estabilidad de los suelos. En 
Argentina en los últimos años se ha comenzado a trabajar en ácaros edáficos de zonas 
áridas que también están siendo considerados importantes como indicadores biológicos 
del estado de conservación del suelo de estos ambientes. Este trabajo tiene como 
objetivo estudiar la diversidad de ácaros de suelos áridos y su distribución a los fines de 
encontrar especies de oribátidos que puedan ser indicadoras de calidad de suelo. Se 
realizaron dos muestreos en el NO de Chubut aproximadamente a 50km de la ciudad 
de Esquel en zonas de estepa con uso ganadero y presencia de incendios. Se obtuvo la 
mesofauna mediante embudos Berlese. En el primer muestreo se colectaron un total de 
1643 ácaros y 404 colémbolos. De los ácaros, los Prostigmata fueron los más 
abundantes, seguidos por Oribatida, Mesostigmata y Endeostigmata. Se hallaron 21 
especies de Oribatida, siendo descriptas dos especies nuevas para la ciencia, las 
especies  encontradas solo fueron asociadas a vegetación sin encontrarse en suelo 
desnudo. En el segundo muestreo se hallaron un total de 18 especies de ácaros 
oribátidos. La mayoría de las especies se asoció al suelo bajo arbustos, mientras que el 
suelo desnudo albergó solo una de las especies. Estos primeros resultados muestran 
que la fauna de suelo tiene tendencia a concentrarse bajo el mantillo de las plantas. 
Además el hallazgo de las especies nuevas, da indicios de la existencia de 
endemismos para la fauna en estos ambientes. En otros estudios realizados en el 
espinal se encontraron especies asociadas a disturbios ambientales lo que indica el 
potencial que tienen estos organismos para ser utilizados a la hora de la  evaluación y 
recuperación de sitios degradados áridos. 
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LLUVIA DE SEMILLAS EN SITIOS DEGRADADOS POR LA ACTIVIDAD 
HIDROCARBURIFERA 

Rodriguez Araujo, M.E.1; Pérez D.R.2 y Bonvissuto, G.L.3 

1 Laboratorio de Restauración y Rehabilitación de Ecosistemas Áridos y semiáridos, 
Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud 

CONICET 

2 Laboratorio de Restauración y Rehabilitación de Ecosistemas Áridos y semiáridos, 
Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud 

3 INTA EEA Bordenave – AE Bahía Blanca 

emilia_araujo08@yahoo.com.ar 

En áreas degradadas del Monte, uno de los factores que limita el reclutamiento de 
especies perennes es la distribución espacial del banco de semillas del suelo y la 
disponibilidad de agua. La composición y abundancia de la lluvia de semillas juega un rol 
importante ya que determina el banco de semillas del suelo, y es la única fuente de 
propágulos en sitios afectados por disturbios severos. Entre las actividades productivas 
que se desarrollan en la provincia de Neuquén, se considera que la explotación de 
hidrocarburos es la que produce los niveles de erosión más severos. Por ello se evaluó 
mensualmente, durante un año, la lluvia de semillas de especies perennes en dos sitios 
afectados por la actividad hidrocarburífera (Sitio 1 y 2). Se colocaron 10 trampas de caída 
en explanadas abandonadas (EX) y 10 en el ecosistema de referencia (ER) (5 debajo de 
arbustos y 5 en interparches). Los resultados mostraron una menor riqueza de especies y 
abundancia de semillas en EX (6% y 4% de la abundancia de semillas de ER para los 
sitios 1 y 2, respectivamente). La especie más abundante en todos los sitios fue Larrea 
sp. a excepción de un muestreo en el que hubo una cantidad extraordinaria de semillas de 
Gutierrezia sp. Estos resultados muestran una escasa lluvia de semillas en sitios 
degradados, lo que limitaría la formación del banco de semillas del suelo. La mayor 
cantidad de semillas de Larrea sp. podría contribuir a explicar su capacidad como 
colonizadora de sitios degradados. 

Palabras clave: Banco de semillas – Recuperación – Monte. 
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GERMINACIÓN DE Ephedra ochreata, ESPECIE DE INTERES PARA 
RESTAURACIÓN PRODUCTIVA 

Rodriguez Araujo, M.E.1;Milano, C.2 y Pérez D.R.3 

1 Laboratorio de Restauración y Rehabilitación de Ecosistemas Áridos y semiáridos, 
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CONICET 

2 Laboratorio de Pastizales Naturales, Departamento de Agronomía, Universidad Nacional 
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emilia_araujo08@yahoo.com.ar 

 

La restauración productiva (RP) hace referencia a la restauración de algunos elementos 
de la estructura y función del ecosistema original, junto con un uso productivo sustentable 
de la tierra, utilizando técnicas agroforestales y/o agroecológicas con el objetivo de ofrecer 
productos que generen bienes económicos a la población local. Ephedra ochreata es un 
arbusto nativo del Monte con numerosas características para aplicar este concepto ya que 
puede crecer en suelos pobres, arenosos y prácticamente desnudos y es una buena 
especie forrajera. Por otro lado, los habitantes originarios han utilizado sus frutos para la 
producción artesanal de dulces, licores y otros productos regionales además de su uso 
medicinal. Se evaluó la germinación de semillas de E. ochreata de dos procedencias, 
Monte neuquino (MN) y dunas costeras de Río Negro (DC) para su posible producción 
con fines de RP. Se aplicaron 3 tratamientos pregerminativos: remojo durante 3 días (RE), 
estratificación húmeda fría durante 7 días (EH), escarificación química durante 5 minutos 
(EQ) y un grupo control (C). Ambas procedencias presentaron alta germinación sin 
embargo la de MN fue significativamente mayor a la DC. Los tratamientos no fueron 
diferentes al control aunque produjeron una germinación en menor tiempo. En DC el 
tratamiento con germinación más temprana fue RE mientras que en MN fue EH. Estos 
resultados indican que E. ochreata es una buena candidata a ser producida en vivero y 
representan el inicio del estudio de la especie con fines de restauración productiva. 

Palabras clave: Estratificación – Escarificación – Remojo – Viverización. 
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CANTERAS DE BARILOCHE: SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS PARA LA 
RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE UNA CANTERA ABANDONADA EN LA ESTEPA  

Roncallo, L (1); Rovere A.E. (1; 2) y Salvaré, F. (1; 3) 

(1)Universidad Nacional de Río Negro. 

(2)CONICET-Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del 
Comahue. 

(3)Servicio Forestal Andino de la Provincia de Río Negro. 

E-mail: luciana.roncallo@gmail.com 

Bariloche experimentó un gran crecimiento poblacional en las últimas décadas. El 
desarrollo urbano originó la apertura de nuevas canteras, y un incremento en la extracción 
de las existentes. El objetivo fue generar un inventario de canteras y evaluar el estado 
ambiental de una cantera a fin de generar un plan de cierre. La identificación e inventario 
de las canteras se realizó por medio del análisis de imágenes satelitales, evaluaciones a 
campo, y consultas específicas (Hydraco, Arenera del Sur, Dirección de Minería de Río 
Negro y Subsecretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Bariloche). Se trabajó 
en una cantera abandonada, ubicada en la zona de estepa arbustiva baja (41°08’26,57’’S, 
71°10’37,95’’W), originada para la construcción del aeropuerto internacional de Bariloche. 
En total se registraron 15-canteras (5 abandonadas, 10 en explotación). Los materiales de 
extracción de todas las canteras del ejido incluyen arena, ripio, piedra partida, bochín y 
piedras ornamentales. La cantera evaluada se ubica muy próxima al Arroyo del Medio, 
presenta una superficie de 7,33ha, el sustrato remanente está compuesto por grava y 
arena, presenta baja cobertura vegetal (<5%) tanto de especies nativas como exóticas, y 
restos de basura (tachos de combustible y escombros). Dada la cercanía al arroyo, la baja 
recuperación natural y su impacto visual por su localización, es necesario eliminar los 
residuos, componer el sustrato y revegetar con especies nativas. Consideramos que el 
inventario de las canteras dentro del ejido, así como la caracterización de las mismas, 
permite identificar los pasivos ambientales y generar propuestas para su restauración. 

Palabras clave: crecimiento urbano – planificación – recuperación - zonas áridas -pasivos 
ambientales. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

EL MANEJO DE LOS CERCOS VIVOS EN UNA CIUDAD DE LA ESTEPA 
PATAGÓNICA DE RÍO NEGRO Y SU VALOR PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

Rovere, A.E.(1) y Molares, S.(2) 

(1) CONICET-Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional de Río Negro, 
San Carlos de Bariloche, Argentina 

(2) CIEMEP, CONICET-Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Esquel, 
Chubut, Argentina. 

E-mail: adrirovere@gmail.com 

 

En los ambientes áridos, el desarrollo de especies ornamentales suele ser limitado, 

requiriendo prácticas culturales que lo propicien. Estudios previos que analizan la riqueza 

de especies leñosas utilizadas en 100 cercos vivos en la ciudad esteparia de Dina Huapi, 

registraron 44 especies la mayoría exóticas, siendo la retama la más frecuente (15% del 

total-Cytisus scoparius). Se analizó la importancia de los cercos para los propietarios y los 

principales cuidados que favorecen su mantenimiento. La metodología consistió en la 

realización de 15 entrevistas semiestructuradas y observación participante, a pobladores 

seleccionados mediante la técnica "bola de nieve". Los informantes subrayan la 

importancia de los cercos para enmarcar la vivienda, tener mayor privacidad, reparo del 

viento y tierra, tener más sombra y "frescura"; además de valorarlos como elementos 

decorativos de su jardín al aportar verde en un entorno con baja cobertura vegetal. Todos 

los propietarios practican técnicas de manejo, que incluyen: riego asistido (87%), poda 

(93%), y eliminación de plantas invasoras (53%), la cual hace referencia principalmente al 

control de retama, reconocida localmente como una plaga que crece y se dispersa por 

todo el terreno, muy difícil de controlar según los mismos pobladores. Consideramos que 

el mayor uso de plantas nativas de la estepa favorecería la implantación de la vegetación 

con mayor facilidad que las especies exóticas, permitiría que la flora urbana aún en 

ambientes esteparios sea un reservorio de biodiversidad de la flora regional, y minimizaría 

el riesgo de invasiones biológicas a comunidades aledañas que luego deberían 

recuperarse con prácticas de restauración. 

Palabras clave: cuidados culturales – riego – poda – invasión - especies nativas. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

ESPECIES CLAVES PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS INTERACCIONES PLANTA-
POLINIZADOR EN UN ÁREA DEGRADADA DE LA ESTEPA PATAGÓNICA 
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1 Laboratorio Ecotono, Universidad Nacional del Comahue. Universidad Nacional de Río 
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2 CONICET 

3 EEA (Estación Experimental Agropecuaria) Balcarce, INTA (Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria), Balcarce, Buenos Aires, Argentina 

4 EEA Bariloche, INTA, San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina 
5 Museo Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia”, Mar del Plata, Buenos Aires, 

Argentina 
 

E-mail: adrirovere@gmail.com 
 
Las interacciones mutualistas planta-polinizador constituyen la base para el 
funcionamiento de muchos ecosistemas. En ambientes modificados por el hombre, la 
degradación del hábitat puede causar la declinación de las poblaciones de plantas y 
animales, y alterar la red de polinización. El objetivo fue identificar especies claves para la 
restauración de las interacciones planta-polinizador. En un área de Pilcaniyeu (Río Negro) 
que presenta un contraste por alambrado de un lote con un manejo histórico de pastoreo 
continuo con carga alta (Llanquimil), con una clausura >20 años pertenecientes al INTA 
(Fistulados). En ambos sitios se registraron 188 visitantes florales (VF) pertenecientes a 
27 especies, los cuales participaron en 68 interacciones diferentes con 16 especies de 
plantas (EP). En Fistulados se registró el 66% de los VF y el 72% de las interacciones, 
mientras que la riqueza de los VF y de las EP también fue mayor que la encontrada en 
Llanquimil. De las tres especies de plantas en las que se observaron la mayor abundancia 
y riqueza de VF, dos de ellas son compartidas por ambos sitios (Adesmia volckmannii 
Phil. y Senecio filaginoides DC.). Los resultados demuestran que en el sitio 
sobrepastoreado la red de polinización se encuentra empobrecida en la composición y 
diversidad de las interacciones y especies. Sin embargo, las especies de plantas que 
cumplen un rol central en las redes persisten como las especies más visitadas y 
generalistas, por lo que su identificación y estudio es clave para la rehabilitación de las 
interacciones planta-polinizador en áreas degradadas. 
 
Palabras clave: interacciones mutualistas - sobrepastoreo - rehabilitación - redes de 
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INDICADORES DE LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA ACTIVA EN  

YACIMIENTOS PETROLEROS DEL NORTE DE SANTA CRUZ. 
 

Rueter, B.L. (1);Rodriguez, F.J.(2);Quezada, M.L. (1) y Stronati, M. (1) 

 

(1)Departamento de Biología General. Facultad de Ciencias Naturales. Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 

(2) OILm&s 
E-mail: barbararueter@unpata.edu.ar 

 
La revegetación, como primer paso hacia la restauración, intenta cambiar la composición 
de la vegetación actual y orientarla hacia estados más deseables. Existen interrogantes 
sobre cuando un sitio se considera restaurado. Este trabajo tuvo como objetivo obtener un 
índice basado en indicadores que cuantifiquen la restauración ecológica activa. Se 
midieron variables biofísicas en 150 sitios intervenidos en yacimientos petroleros del norte 
de Santa Cruz, a partir de las cuales se determinaron indicadores de intervención y 
ambientales que se escalaron representando la mejor y la peor situación. Se determinó la 
interacción de los indicadores mediante un Coeficiente de Impacto (CI). Los indicadores 
de intervención, que surgen de las técnicas aplicadas, fueron: Época de plantación, 
Origen del plantín, Individuos implantados con actividad vegetativa, en floración, Material 
eólico, Mantillo, Individuos de especies anuales, Superficie afectada, Forma de la 
superficie afectada, Riego y Fertilización. Los indicadores ambientales, propios del sitio, 
fueron: Exposición, Pendiente, pH, Textura, Similaridad florística con la comunidad de 
referencia de especies arbustivas leguminosa, de arbustos no leguminosos, de 
gramíneas, de hierbas dicotiledóneas, Evidencia de Herbivoría y Micro-fauna. A partir de 
los valores mínimos y máximos posibles, el CI se clasificó en Restauración exitosa (es 
posible dar por concluida la intervención), Restauración en proceso (se debe monitorear 
en un periodo de tiempo similar) y Restauración con redefinición de intervención (se 
deben rediseñar tareas de intervención). El diseño de índices para cuantificar la 
restauración activa es de gran importancia en la regulación de la actividad de restauración 
en la estepa patagónica.  
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APUNTES PARA UNA LEY DE RESTAURACION EN LA PROVINCIA DE CHUBUT. 
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Fernández, S.1; Castro, I.1 y Ríos, S.1 
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Un marco regulatorio acorde al avance del conocimiento y a las necesidades de la 
sociedad permitirá controlar, monitorear y direccionar las políticas de restauración del 
medio ambiente intervenido por la industria petrolera y otras actividades desarrolladas en 
la región. El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable mediante la 
Secretaria de Hidrocarburos de la provincia de Chubut encomendó a investigadores de la 
Facultad de Ciencias Naturales (UNPSJB) la elaboración de un proyecto de ley de 
Restauración Ecológica para áreas degradadas terrestres, de las biozonas áridas, 
semiáridas y subhúmedas de la provincia del Chubut. En este marco se elaboró una 
propuesta que contempla los lineamientos mínimos para elaborar los diseños de 
intervención tendientes a la restauración ecológica de sitios como: yacimientos petroleros, 
taludes descubiertos de vegetación no estabilizados, antiguos derrames, locaciones 
abandonadas y espacios carentes de cobertura vegetal, expuestos a erosión acelerada y 
consecuentes procesos de degradación del ambiente. El proyecto de Ley establece un 
plazo para que aquellos que se encuentren realizando actividades de exploración, 
explotación, almacenamiento y transporte de hidrocarburos presenten el relevamiento de 
las zonas sujetas a rehabilitación. Los diseños de intervención, que serán realizados por 
profesionales competentes, deberán definir un sitio de referencia que representa la 
trayectoria histórica del ecosistema afectado. Las empresas operadoras obtendrán la 
finalización de la obra, cuando habiendo transcurrido cinco años de monitoreo los valores 
de, al menos, cinco  indicadores biológicos (Ej. Cobertura o densidad vegetal total, Por 
tipo biológico, Fisonomía, Mantillo, Epifitas, Especies en flor/fruto/diseminación, Especies 
nodrizas o facilitadoras, Especies con micorrizas, etc.) tiendan a los valores de referencia 
y no se presente ningún indicador negativo (Ej. Salinización, Sodicidad, Presencia de 
especies invasoras o colonizadoras agresivas, Escorrentía superficial, etc.). 
 
Palabras clave: Marcos regulatorios - Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo 
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RESTAURACIÓN MEDIANTE EL USO DE LAJAS PORFíDICAS EN ÁREAS 
DEGRADADAS 

SILVA, C.1; GONZÁLEZ, C.C.1; SOTTO, A.D.2; LISTA, A.M.1;SIMON, P.1; JOFFE, M.1 

 

1Laboratorio de Botánica, Facultad de Cs. Naturales, UNPSJB-Sede Trelew. 9 de Julio y 
Belgrano, 3° piso, CP 9100, Trelew, Chubut. 

2CORFO Chubut. Puerto Argentino s/n. Parque Industrial Trelew. 

E-mail:cristian_00_rw@hotmail.com 

 

La pérdida de cobertura vegetal y la erosión de suelos son procesos importantes de la 
degradación de pastizales naturales del Noreste del Chubut. Objetivo:evaluar los efectos 
de la aplicación de lajas en la recuperación de la cobertura vegetal(CV) en un área 
degradada por pastoreo y con fuerte erosión eólica del Monte Chubutense. Se colocaron 
rocas de aproximadamente 0,2-0,5m2 sobre un inter-parche de arena sin CV. Algunas 
lajas se colocaron apoyadas en el suelo(RS) y otras apoyadas sobre otra roca para armar 
un hueco debajo o “trampa”(RT). Todas las rocas se colocaron en ángulo para favorecer 
la escorrentía hacia el lado norte. Se relevaron 44 lajas (lados SyN), contabilizando 
número de plántulasxespecie, CV, humedad relativa(HR),temperatura, velocidad viento y 
luminosidad. En la exposición Sur se observó menor temperatura y, mayor sombra, HR, 
CV, porte y número de plántulas. En total se contabilizaron 4915 plántulas (RT-2945;RS-
1970). En RT se registraron: 8 familias botánicas, 10 géneros, 57,76%monocotiledóneas y 
42,25%eudicotiledóneas; y en RS 6 familias,8 géneros, 51,20%eudicotiledoneas y 
48,79%monocotiledóneas. El 99,96% de las plántulas fueron especies anuales 
(Bowlesia,Plantago,Pectocarya,Gamochaeta,Camissonia,Amsinkia,Vulpia,Schismus) y 
0,04%perennes(Poa,Hoffmannseggia,Rhodophyala). Se removieron algunas rocas y se 
observó gran acumulación de mantillo, material fino y semillas de arbustos perennes 
(Chuquiraga,Larrea,Cyclolepis,Atriplex,Schinus). Este banco de semillas podrá dar inicio a 
la sucesión secundaria. Además se observó dentro de la trampa (RT) actividad de 
insectos y arañas, éstas últimas importantes debido a la retención de semillas que provee 
la tela de araña. Se concluye que las lajas producen micro-sitios que favorecen el 
establecimiento de especies vegetales (mayor efectividad en RT). 

Palabras clave: Restauración – Pórfidos – Flora – Monte - Patagonia. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

GERMINACIÓN DE ESPECIES NATIVAS DEL MONTE EN SUSTRATOS SALINOS 
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Salud, LARREA 

3 YPF Tecnología 
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La provincia del Neuquén posee altos niveles de degradación debido a las actividades 
productivas que se desarrollan en el lugar, como la explotación ganadera y la actividad 
hidrocarburífera. Uno de los factores que limita la recuperación natural de los sitios 
degradados es el alto contenido de sales que presenta un importante porcentaje del 
territorio provincial. El objetivo de este trabajo fue evaluar la germinación de 5 especies de 
interés para la restauración ecológica, en mezclas de sustratos salinos (SS) con top-soil 
(TS). Se trabajó con sustratos salinos de dos procedencias. Para ambos ensayos, los 
tratamientos fueron T1: 100% TS (testigo); T2: 75% TS + 25% SS; T3: 50% TS + 50% SS; 
T4: 25% TS + 75% SS; T5: 100% SS. Las especies evaluadas fueron Atriplex lampa, 
Atriplex undulata, Schinus johnstonii, Prosopis flexuosa y Prosopis strombulifera. Los 
resultados muestran mayor germinación de las especies de Prosopis, valores intermedios 
de los Atriplex y menor de S. johnstonii. Asimismo se observaron diferencias entre 
procedencias del sustrato. SS1 produjo una reducción de la germinación en T3, T4 y T5 
para todas las especies. En cambio SS2 no produjo diferencias entre tratamientos. Las 
diferencias en los resultados pueden atribuirse a que presentan distintos niveles de 
alcalinidad. Los sustratos salinos pueden inhibir la germinación de especies nativas, 
principalmente aquellos que poseen mayor alcalinidad. La adición de top-soil a éstos los 
sustratos puede favorecer el desarrollo de las especies del ecosistema de referencia. 
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ESPECIALIZACIÓN EN MANEJO AMBIENTAL EN PATAGONIA ÁRIDA:  
UNA EXPERIENCIA MULTIDISCIPLINAR Y TERRITORIAL 

 
Stronati, M.1; Rueter, B.L.1 y Quezada, M.L.1 
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La búsqueda de respuestas al cambio global en ecosistemas templados patagónicos, la 
necesidad de indicadores, así como el análisis de modelos y aplicaciones hacen 
necesario profundizar algunas cuestiones referentes a la  problemática ambiental en 
Patagonia. En el año 2014 la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU) aprobó la Especialización en Manejo Ambiental en Patagonia 
Árida dictada en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco (sede Comodoro Rivadavia), conformada por tres núcleos de 
conocimiento: científico-tecnológico, socio-económico y jurídico-político. Los expertos 
regionales abordaron temas relativos al manejo ambiental en espacios curriculares de  
Restauración ecológica, Teledetección y SIG, Ética y gestión Ambiental, Normativa y 
Participación Social, entre otros en total fueron 13. Completaron la pre-inscripción 
profesionales de las localidades de Sarmiento, Esquel, Trelew y Caleta Olivia.  En la 
cohorte 2015 que inicio la especialización, el 32% de los preinscriptos finalizó los cursos 
propuestos. El 64% de los profesionales asistentes se desempeñan en el sector público, 
de los cuales 46% lo hace en el ámbito académico y el resto participa de la gestión y/o 
administración de los recursos naturales. El 36% de los profesionales asistentes 
desarrolla su labor en el  ámbito privado, principalmente empresas de servicios 
ambientales. La dispersión geográfica y los diferentes ámbitos laborales de los 
posgraduados muestran la importancia de implementar la virtualidad como alternativa de 
formación asincrónica y ubicua, estimulando la creación de grupos multidisciplinares que 
respeten la territorialidad, para abordar la problemática ambiental desde una perspectiva 
compleja.  
 
Palabras clave: Formación de posgrado - Problemática ambiental - Educación virtual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
PLANTACIONES DE PINO EN PATAGONIA: IMPACTO DE DISTINTAS DENSIDADES 

DE MANEJO SOBRE LA INTERCEPCIÓN DE LA LLUVIA Y EL ENTRAMPE DE 
PARTÍCULAS. 

 
Tarabini, M.(1); Gómez, F.(1); Buduba, C.(1,3); y La Manna, L.(1,2) 

 
(1) Laboratorio de Estudios Ambientales Integrados (LEAI), Facultad de Ingeniería, 

UNPSJB-Esquel-Chubut. 
 (2) CONICET 

(3) EEA INTA Esquel 
 
El manejo de la densidad puede resultar clave en la regulación de los impactos de las 
plantaciones de coníferas exóticas sobre el suelo y el ciclo hidrológico. Con el objetivo de 
determinar la influencia de la densidad de plantación sobre la intercepción del agua de 
lluvia, se realizaron mediciones de precipitación directa, escurrimiento fustal e 
intercepción en 46 eventos de lluvia en una plantación de pino radiata de 27 años, 
considerando dos densidades: 325 y 622 árb. ha-1. A su vez, a fin de evaluar el efecto 
entrampador de partículas transportadas por el viento, en 21 plantaciones de pino 
ponderosa se midió el espesor del material mineral depositado desde el año 2008, usando 
como referencia cronológica el depósito de ceniza de la erupción del volcán Chaitén. La 
densidad afectó significativamente el ingreso de agua al suelo. La precipitación directa 
para las parcelas de menor y mayor densidad fue de 84 ± 1 % vs. 75 ± 2 %, el 
escurrimiento fustal de 2% vs. 3%, y la pérdida por intercepción de 14 ± 1 % vs. 22 ± 2 %. 
El entrampe de partículas estuvo positivamente relacionado con la densidad (r2=0,96) en 
un rango entre 600 y 1500 árb. ha-1; a densidades mayores la capacidad de entrampe 
tendió a disminuir. Estos resultados evidencian la importancia del manejo de la densidad 
del estrato arbóreo en la regulación de los impactos de las plantaciones y de su capacidad 
de atenuar procesos erosivos. 
 
Palabras clave: Erosión - manejo forestal – suelo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
BANCO DE SEMILLAS DEL SUELO EN TRES AMBIENTES DE LA PATAGONIA 

ARGENTINA. 
 

Turuelo, N.(1).; Bonvissuto, G.(2) y Perez, D.(3) 
 

1 UNCO, CONICET, FaCiAS, Laboratorio de Rehabilitación y Restauración de 
Ecosistemas Áridos y Semiáridos (LARREA), Neuquén, Argentina. 

2 INTA EEA Bordenave – AE Bahía Blanca 
3 UNCO, FaCiAS, Laboratorio de Rehabilitación y Restauración de Ecosistemas Áridos y 

Semiáridos (LARREA), Neuquén, Argentina. 
 

E-mail: turuelonatalia@gmail.com 
 
La caracterización de los bancos de semillas del suelo es fundamental para entender los 
procesos que culminan en el establecimiento de nuevas plantas y  su importancia en la 
recuperación de ambientes degradados. En la cuenca endorreica de Añelo (Neuquén), se 
estudió el banco de semillas en tres sitios: 1- Flora del distrito Payunia, 2- Estepas 
arbustivas de Monte y 3- Bajos salinos. En cada sitio se evaluaron tres micrositios (a 
sotavento y barlovento de los arbustos y en interparche). Se tomaron muestras de suelo 
que se colocaron en bandejas, en condiciones que promueven la germinacion de las 
semillas presentes. Se aplicaron dos riegos diarios de 5 minutos y se cuantificó la 
germinación del banco de semillas por 9 meses, momento en el que no se evidenció más 
emergencia. Se encontró que en todos los sitios la riqueza (número de especies) fue  baja 
(entre 1 y 8 especies). El índice de diversidad de Simpson fue bajo en todos los 
micrositios y no arrojó diferencias entre ellos. El índice de similitud de Jaccard entre los 
tres sitios fue pequeño. En todos los sitios el mayor número de semillas correspondió a 
las monocotiledóneas y dicotiledóneas anuales, y el menor a las especies perennes, 
todas predominantemente a barlovento de los arbustos. Se concluye que, si bien los tres 
sitios presentan especies distintas, en todos los ambientes estudiados el banco de 
semillas del suelo se encuentra irregularmente distribuido cuantitativamente (número de 
semillas).  
 
Palabras clave: Diversidad – Micrositios – Restauración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
EL CAMINO HACIA UNA PRODUCCIÓN DE PLANTAS MÁS EFICIENTE 

Zerrizuela R.; Beider, A.; Nakamatsu, V. y Artiles B.  

INTA EEA Chubut 

E-mail: zerrizuela.ruben@inta.gob.ar 

 

Producir plantines es un procedimiento relevante para lograr plantas de calidad que se 

traduzca en un establecimiento y crecimiento a campo exitoso. La propagación de 

plantines en la EEA Chubut surge a partir de experiencias desarrolladas en apoyo a 

trabajos de investigación y experimentación adaptativa para recuperación de áreas 

degradadas. Desde entonces las técnicas fueron cambiando buscando una producción 

eficiente poniendo énfasis en la calidad de la planta y operatividad en el transporte y 

plantación a campo. La obtención de semillas de nativas requiere recursos humanos 

formados y costos operativos. Los métodos de siembra deben maximizar la cantidad de 

semillas utilizadas en la producción. Al cambiar la siembra en almácigo y posterior 

transplante a directa en envases, se insume aproximadamente un 30% menos de 

semillas, evitando el retraso del crecimiento por deformidad o pérdida de raíces, 

reduciendo la mortandad y el insumo de mano de obra. Obteniendo un desarrollo 

uniforme debido a una densidad de siembra constante y misma cantidad de recursos para 

cada planta. Se reduce en alrededor del 75% el sustrato utilizado respecto al almácigo 

como también el espacio físico. El volumen ocupado al transportar igual cantidad de 

plantines en macetas, es 4 veces menor. La plantación se desarrolla más eficazmente. El 

diseño de las celdas de los multienvases permite extraer fácilmente las plantas sin dañar 

raíces, disminuyendo la mortalidad a campo. Los cambios realizados en las distintas 

etapas se reflejan positivamente en los trabajos de plantación y en los resultados 

obtenidos en el establecimiento de las plantaciones.  

Palabras claves: siembra directa – almácigo – plantación. 
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