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RESUMEN

La reserva de la Escuela Granja de Esperanza (UNL) es un relicto de bosque xerófilo de algarrobo 
y quebracho blanco de 64,7 ha  situado en la región de los Espinillares y Algarrobales Pampeanos. 
En este trabajo, se describe la flora de la reserva y se identifican y caracterizan las unidades de ve-
getación presentes, en sus aspectos topológicos, estructurales, botánicos y fenológicos, como parte 
de la evaluación de este espacio para su ordenación posterior. 

Se distinguieron  seis unidades de vegetación: bosque sucesional, sabana de Prosopis y Geoffroea 
sp. con pastos halófilos, bosque de Prosopis sp. y Geoffroea sp., bosque de Gleditsia triacanthos, 
bosque de Aspidosperma quebracho-blanco y  chilcal. Se identificaron 330 taxones, correspondientes 
a 70 familias, 226 géneros, 263 especies y 67 taxones infraespecíficos. De este total, el 0,3 % son 
Gimnospermas y el 99,7% Angiospermas. Dentro de éstas, el 75,4% son Dicotiledóneas (60 familias, 
173 géneros) y el 24,6% Monocotiledóneas (9 familias, 52 géneros). Las familias mejor representadas 
fueron: Asteraceae (39 géneros, 67 taxones) y Poaceae (38 géneros, 59 taxones). De los taxones 
presentes, el 87,6% son nativos, 10,3 % naturalizados, 1,2% son endémicos de Argentina y  0,9% 
son adventicios. Según la forma de vida,  el 80,3% de las plantas fueron herbáceas, 8,5% arbustos, 
4,8% plantas volubles, 3,9% árboles, 0,9% suculentas, 0,9% epífitas y 0,6% hemiparásitas.

Palabras clave: Vegetación, Flora, Reserva Universitaria de usos múltiples, Provincia del Es-
pinal, Santa Fe.

SUMMARY

Vegetation and flora or the Universitary farm school reserve of Esperranza 
(Santa Fe, Argentina).

The Esperanza’s School Farm Reserve (UNL) is an algarrobo and quebracho blanco xerofitc 
forest relict of 64,7 hectares, located in the Espinillares and Algarrobales Pampean region. In this 
work, the flora of the reserve is described and the vegetation units are identified and characterized, 
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in its topological, structural, botanical and fenological aspects, as a part of the reserve evaluation 
for its later design.

Six vegetation units were distinguished: successional forest; savanna of Prosopis sp. and Geoffroea 
sp. with halophilous grasses; Prosopis sp. and Geoffroea sp. forests; Gleditsia triacanthos forest; 
Aspidosperma quebracho- blanco forest and chilcal shrubland. 330 botanical taxa were identi-
fied corresponding to 70 families, 226 genus, 263 species and 67 subspecific taxa. Of this total, 
0.3% corresponded to Gimnosperms and 99.7% to Angiosperms. 75.4% of the Angiosperms were 
Dicotyledons (60 families, 173 genus) and 24,6 % Monocotyledons (9 families, 52 genus). The 
families better represented were: Asteraceae (39 genus, 67 taxa) and Poaceae (38 genus, 59 taxa). 
Of the 330 taxa registered, 87.6% were native ones, 10.3 % naturalized, 1.2% were endemic from 
Argentina and 0.9 % were adventitious. According to their form of life, 80.3 % of the plants were 
herbaceous, 8.5 % bushes, 4.8 % voluble plants, 3.9 % trees, 0.9 % succulent%, 0.9 % epifitic and 
0.6 % hemiparasitic.

Key words: Vegetation, flora, Multiple uses Reserve, Espinal fitogeographical province - Santa 
Fe. INTRODUCCIÓN

Luego de décadas de agricultura y gana-
dería sobre pasturas cultivadas, los remanen-
tes boscosos de los departamentos centrales 
de la provincia de Santa Fe (La Capital, 
Castellanos y Las Colonias) actualmente 
se encuentran circunscriptos a algunos par-
ches aislados poco extensos sobre suelos de 
baja aptitud de uso, y corredores estrechos 
a lo largo de los ríos y arroyos (Hilgert & 
D’Angelo, 1996), la mayoría de los cuales se 
encuentra en un estado de conservación defi-
ciente. En este contexto, las áreas protegidas, 
desde las grandes reservas silvestres hasta las 
pequeñas zonas destinadas a especies parti-
culares y las reservas para usos controlados, 
pueden considerarse elementos importantes 
para la preservación, conservación y admi-
nistración de la biodiver-sidad.

La Reserva Natural Universitaria de la 
Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja 
de Esperanza, con fecha de creación del 11 
de septiembre de 19793 , es un relicto de 
bosque xerófilo de algarrobo y quebracho 
blanco situado en la región de los Espini-
llares y Algarrobales Pampeanos, los que 
constituyen un área de transición entre las 
planicies subtropicales del Chaco y las tem-
pladas de La Pampa  (Cabrera, 1994). Según 

el Sistema Provincial de Áreas Naturales 
Protegidas (1997), este espacio se encuadra 
en la categoría de “Reserva de Recursos”, 
entendiéndose como tal a aquellas áreas cuyo 
objetivo primario es conservar los recursos 
naturales, admitiéndose el desarrollo de ac-
tividades productivas tradicionales, en tanto 
respeten la integridad del ecosistema.

La importancia de esta reserva se incre-
menta si se considera su proximidad a 
centros urbanos (ciudades de Esperanza y 
Santa Fe) y la posibilidad de su inclusión en 
circuitos turísticos con un contenido históri-
co y recreativo significativos. El carácter de 
reserva de recursos de este espacio significa 
que, en principio, éste podría ser objeto de 
una variedad de usos (productivos, recrea-
tivos y de protección), los cuales deberían 
ser adecuadamente ordenados, evitando los 
usos conflictivos e integrando los comple-
mentarios. 

Como primera etapa de esta ordenación, 
el objetivo de este trabajo es describir la flora 
de la reserva e identificar y caracterizar las 
unidades de vegetación presentes, en sus as-
pectos topológicos, estructurales, botánicos 
y fenológicos.

ÁREA DE ESTUDIO



Revista FAVE - Ciencias Agrarias 3 (1-2) 2004    |   55

  airatisrevinu avreser al ed arofl y nóicategeV

Fig. 1: Ubicación geográfica de la Reserva de la Escuela Granja de Esperanza, Santa Fe.

El área estudiada corresponde a una frac-
ción de 64,7 hectáreas de superficie,  ubicada 
a 31°  20’ S y 60°  40’ W, en las márgenes 
del Río Salado y a 5 km al norte de la ciudad 
de Esperanza, Dpto. Las Colonias, provincia 
de Santa Fe (Fig. 1).

El área de la reserva presenta un relieve 
plano con depresiones poco extensas y 
una pendiente general NW-SE. Desde una 
perspectiva edáfica, aquí pueden recono-
cerse dos grandes complejos de suelos con 
cierta diferencia en sus capacidades de uso. 
Una influencia adicional y particularmente 
relevante para este espacio, son los desbor-
des periódicos del río Salado, cuyas aguas 
ingresan por el NE de la reserva y pueden 
extenderse hasta los márgenes del bosque.

El clima de la región es subhúmedo, 
mesotermal, con una concentración estival 
de las precipitaciones, las que en promedio 
representan 982 mm anuales y una tempe-
ratura media anual de 18,4ºC.

MATERIALES Y MÉTODO

En gabinete se trazaron los límites de las 

unidades de vegetación utilizando fotos aé-
reas escala 1:20.000 del año 1988. A campo 
se corrigieron los límites de las unidades me-
diante un Posicionador Geográfico Sateli-tal 
(GPS); los datos de campo y la información 
de tipo espacial colectada se volcaron en un 
SIG (Sistema Información Geográfico).

El catálogo florístico se confeccionó a 
partir de numerosas colectas intensivas rea-
lizadas entre abril de 1999 y febrero de 2002. 
Los ejemplares coleccionados se conserva-
ron en el Herbario de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional del 
Litoral (SF). Para las determinaciones botá-
nicas de las especies se utilizaron las floras 
regionales y distintos trabajos monográficos, 
en términos generales, la nomenclatura de 
los taxones sigue a Zuloaga et al. (1994), 
Zuloa-ga & Morrone (1996, 1999) y Peter-
son et al. (2001).

Para elaborar el calendario fenológico 
de la floración-fructificación, se realizaron 
observaciones a campo sobre los períodos 
de floración y fructificación para cada uno 
de los taxones relevados, observaciones que 
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Fig. 2. Sitios y subunidades en una unidad de vegetación. En este ejemplo 
se identifican siete sitios agrupados luego en tres subunidades.

luego se complementaron con información 
bibliográfica consultada. 

Para la descripción de la heterogeneidad 
interna de las unidades de vegetación se 
registraron las variaciones observadas en la 
estructura y especies dominantes por estrato 
a lo largo de transectas tendidas ad hoc. En 
este trabajo se denomina sitio a cada uno 
de los distintos segmentos reconocidos al 
recorrer una transecta; mientras se llama 
subunidad a la resultante de la agrupación 
de sitios con una misma identidad botánica 
y estructural (Fig. 2).

RESULTADOS

VEGETACIÓN
A partir de la fisonomía y composición 

florística, resultantes de influencias edáfi-
cas, topográficas y antrópicas, en el área 
se distinguieron seis grandes unidades de 
vegetación: bosque sucesional, sabana de 
Prosopis y Geoffroea sp. con pastos haló-
filos, bosque de Prosopis sp. y Geoffroea 
sp., bosque de Gleditsia triacanthos, bos-
que de Aspidosperma    quebracho-blanco 
y  chilcal. Incluidos en cada uno de ellos 

ocurren diferentes subunidades fisonómicas 
y comunidades vegetales resultantes de 
distintas influencias ambientales.

BOSqUE SUCESIONAL 
(UNIDAD 1)
Esta unidad ocupa 12,4 ha situadas 

al NW de la reserva y corresponde a los 
suelos de mayor aptitud de uso (Fig.3). 
La denominación de “bosque sucesional” 
de este espacio deriva del tipo de uso que 
recibe, alternándose lapsos con cultivos de 
pasturas anuales o perennes, con otros sin 
cultivos. En este último caso, ocurre un 
proceso sucesional secundario de duración 
variable en el que reaparecen elementos 
propios del bosque de algarrobo y chañares 
típico del espinal. La fisonomía general de la 
unidad corresponde a un bosque semiabierto 
dominado por algarrobos (Prosopis sp.), 
chañares (Geoffroea decorticans) y aromos 
(Acacia caven), con parches poco extensos 
vegetados por renuevos densos de chañares 
(Fig.3). Durante la ejecución de este trabajo, 
en la unidad también se observaban algunos 
parches remanentes de poca extensión (no 
más de 10 m de diámetro) con la presencia 
de algunas forrajeras cultivadas dispersas.
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SABANA DE ProsoPis Sp. y 
Geoffroea Sp. con pAStoS hA-
LÓFILOS (UNIDAD 2)

Esta unidad ocupa 17,8 ha en sectores 
topográficamente deprimidos al E de la 
reserva, afectados por los desbordes periódi-
cos del río Salado (Fig. 3). Los suelos de la 
unidad son Natracualfes típicos, de drenaje 
deficiente y con limitaciones importantes 
en superficie. Las subunidades predomi-
nantes en esta sabana son las comunidades 
de pastos cortos (gramillares y praderas 
saladas), con la presencia secundaria de 
parches de espartillo (Spartina spartinae) 
y chilcas (Fig.3). Además de los algarrobos 
y chañares, en el espacio de sabana crecen 
individuos aislados de Parkinsonia aculeata 
y el arbusto Tessaria dodoneifolia. Aunque 
también es frecuente observar plántulas de 
Gleditsia triacanthos sobre el estiércol de los 
vacunos, la ausencia de individuos longevos 
indicarían que este ambiente no es propicio 
para el desarrollo de esta especie. El estrato 
herbáceo (en adelante EH) de esta unidad 
fisonómica está integrado por un mosaico de 
comunidades halófilas, separadas por límites 
abruptos. En los micrositios más deprimidos 
de la sabana predominan los juncales de 
Schoenoplectus pungens var. longispicatus; 
mientras en los más altos alternan los pa-
jonales de Spartina spartinae con praderas 
saladas de Distichlis spicata; estas últimas 
en los sectores con mayores restricciones 
salino-sódicas.

El juncal de Schoenoplectus pungens 
var. longispicatus  es una comunidad de 
hierbas de mediana altura (50-20 cm), con 
biomasa y cobertura media. Acompañando 
a esta especie suele observarse la presencia 
codominante de Cynodon dactylon vegetan-
do el estrato herbáceo inferior (en adelante 
EHI). La riqueza y diversidad de especies 
del juncal es baja, pudiendo mencionarse 

la presencia de: Chaetotropis elongata var. 
elongata, Plantago sp., Picrosia longifolia, 
Leptochloa fusca subsp. uninervia, Vernonia 
sp. y Distichlis spicata, entre las acompañan-
tes más frecuentes. El espartillar de Spartina 
spartinae  constituye una comunidad de 
pastos altos (> 50 cm), biestra-tificada, de 
elevada cobertura y biomasa, de escasa 
diversidad y riqueza media. En el estrato 
herbáceo superior (en adelante EHS) domina 
Spartina spartinae  con la presencia espo-
rádica de otras especies. En el EHI alternan 
distintas especies de escasa importancia, 
entre éstas pueden mencionarse: Hydroco-
tyle sp., Hordeum stenostachys, Plantago 
sp., Carex sp., Chaetotropis elongata var. 
elongata, Rumex paraguayensis, Distichlis 
spicata, Iresine diffusa y Picrosia longifolia. 
Esporádicamente ocurren algunas enredade-
ras tales como Passiflora caerulea y Vicia sp. 
En sitios con mayores restricciones salino-
sódicas el espartillar es sustituido por prade-
ras saladas de Distichlis spicata. Esta es una 
comunidad de pastos cortos (< 20 cm) y alta 
cobertura, en las que esta especie domina en 
forma excluyente, al igual que la comunidad 
precedente, la diversidad y riqueza de espe-
cies es baja. Entre las acompañantes más 
frecuentes pueden mencionarse: Hordeum 
stenostachys, Vernonia sp., Teucrium cuben-
se, Senecio pinnatus, Apium leptophyllum, 
Conyza sp., Petunia parviflora e individuos 
jóvenes de Tessaria dodoneifolia (chilca). 
Incluida en la matriz de la sabana se encuen-
tra una pequeña laguna permanente (0,17 ha) 
con juncales y praderas perilacunares. Esta 
se caracteriza por la presencia de juncales 
de Schoenoplectus californicus  vegetando 
las lagunas permanentes y un entorno rico 
y diverso de praderas perilacunares. Los 
juncales de Schoenoplectus californicus son 
comunidades densas de pastos altos (ca.  2 
m) de escasa riqueza y diversidad.  Entre 
las acompañantes principales sobresalen 
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Mikania periplocifolia, Polygonum puncta-
tum, Cyperus virens, Eclipta prostrata, 
Ranunculus apiifolius, Ranunculus platensis 
y algunas pocas especies de importancia 
menor. El entorno de los juncales se carac-
teriza por los anegamientos periódicos y un 
pastoreo intenso y permanente del ganado. 
Aunque en este espacio no se observa una 
dominancia generalizada de ninguna espe-
cie, por sectores alternan su dominancia 
Schoenoplectus pungens var. longispicatus, 
Cynodon dactylon y Distichlis spicata; otras 
especies frecuentes son Spartina spartinae, 
Aster squamatus, Hypochaeris sp., entre 
otras. En las proximidades del juncal y en 
algunas microdepresiones también ocurren 
praderas generalmente sobrepastoreadas de 
Leersia hexandra, de Paspalum urvillei y de 
Eleocharis contracta.

Las tres unidades boscosas de la reserva 
(de Prosopis sp. y Geoffroea decorticans, 
de Gleditsia triacanthos y de Aspidosperma 
quebracho-blanco) se disponen en forma 
de mosaico y ocupan un total de 31,8 ha 
(Fig. 3). 

BOSqUE ABIERTO DE Proso-
Pis Sp. y Geoffroea decorti-
cans (UNIDAD 3)

Este bosque, que hemos denominado 
“algarrobal” ocupa 20,2 ha de la reserva, 
distribuido en tres segmentos de diferente 
extensión: algarrobal Norte (2,2 ha), algarro-
bal centro (12,7 ha) y algarrobal Sureste (5,3 
ha) (Fig. 3). El algarrobal centro es el más 
heterogéneo, con una matriz de algarrobal 
semice-rrado y parches de chilcas; el algarro-
bal norte es algo más abierto y el algarrobal 
Sureste es el más abierto de los tres, con una 
presencia reducida de chilcales (Fig.3). En 
términos generales, este es un bosque bajo 
(< 6 m alt.), con estratos arbóreo y arbustivo 
discontinuos y un estrato herbáceo definido, 
rico en especies y de composición variable. 

Además de las dos especies dominantes, en 
el estrato arbóreo también ocurren Sapium 
haematospermum, Gleditsia triacanthos y 
Parkinsonia aculeata. Entre las especies 
arbustivas más frecuentes sobresalen Schi-
nus longifolia, Grabowskia duplicata y 
Holmbergia tweedii.

Bajo bosque, en los sectores topográfica-
mente más elevados, el estrato herbáceo está 
representado por un flechillar de Nassella 
sp. y Piptochaetium sp. frecuentemente so-
brepastoreado por el ganado; en sitios algo 
abiertos, sobre suelos con mayores restric-
ciones físico-químicas y ligeramente depri-
midos, predomina una comunidad halófila de 
pastos cortos, con la dominancia alternada de 
Cynodon dactylon y Distichlis spicata. Junto 
con estas comunidades también se observan 
algunas praderas húmedas poco extensas. El 
flechillar es una comunidad biestratificada, 
de alta riqueza, diversidad y cobertura, típi-
camente caracterizada por la dominancia de 
Nassella neesiana, N. hyalina, Piptochae-
tium lasianthum y Setaria parviflora. Sin 
embargo, en el caso particular de la reserva 
y como consecuencia del sobrepastoreo, 
estas especies pierden importancia y son 
progresivamente reemplazadas por otras, 
relativamente toleran- tes al pastoreo. Entre 
éstas, son frecuentes Melica macra, una paja 
impalatable para la hacienda en el EHS y 
Cynodon dactylon una colonizadora típica 
de sitios disturbados en el EHI. 

La pradera halófila de pastos cortos es 
una comunidad poco diversa, de riqueza 
media y baja cobertura, caracterizada por la 
dominancia alternada de Cynodon dactylon 
y Distichlis spicata. Acompañando a éstas 
y  compartiendo la dominancia en algunos 
sitios, también ocurren Sporobolus indicus, 
S. pyramidatus, Hordeum stenostachys, Se-
suvium portulacastrum y  Leptochloa fusca 
subsp. uninervia.   Dispersas en la pradera 
vegetan algunos arbustos aislados, tales 
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como Tessaria dodoneifolia, Grabowskia 
duplicata y Holmbergia tweedii y la cactácea 
Opuntia sp.

BOSqUE SEMICERRADO DE 
Gleditsia triacanthos 
(UNIDAD 4)

Esta unidad actualmente ocupa 5,4 ha de 
la reserva (Fig. 3), aunque en los últimos 
años sus límites parecen estar expandién-
dose por la diseminación endozoica de las 
semillas de Gleditsia triacanthos a través del 
ganado doméstico. Sin embargo, y tal como 
se mencionara previamente, aunque en toda 
la reserva se observan plántulas de Gleditsia 
triacanthos ésta sólo parece prosperar en 
dos tipos de ambientes: aquellos que corres-
ponden al bosque de algarrobos y chañares 
y los propios de las praderas húmedas de 
Paspalum sp. La matriz de este bosque está 
constituida por segmentos cerrados y semi-
cerrados dominados por Gleditsia, entremez-
clados con parches abiertos dominados por 
chañares, chilcales y praderas halófilas de 
pastos cortos (Fig.3). En el estrato arbóreo 
de este bosque se distingue un subestrato 
bajo (ca. 5 m) y relativamente continuo do-
minado por Gleditsia triacanthos, Prosopis 
alba, Geoffroea decorticans y la presencia 
secundaria de Acacia caven; acompañando 
a éste ocurre un subestrato algo más alto 
(ca. 10 m) y abierto con el predominio de 
Gleditsia triacanthos. El estrato arbustivo 
forma núcleos densos y discontinuos do-
minados por la chilca Vernonia sp., y  Gra-
bowskia duplicata. El estrato herbáceo es 
biestrati-ficado, rico y de alta cobertura, con 
variaciones en la dominancia de acuerdo a 
los niveles de humedad edáfica. En los sitios 
topográficamente más altos predomina el 
flechillar de Nassella hyalina y Piptochae-
tium lasianthum, mientras en las depresiones 
prevalece la pradera húmeda de Paspalum 
urvillei, P. dilatatum y P. notatum. 

BOSqUE SEMICERRADO 
DE asPidosPerma 
quebracho-blanco (UNIDAD 5)

El quebrachal ocupa 6,1 ha de la reserva 
(Fig. 3) constituyendo una unidad de eleva-
da heterogeneidad interna, con una matriz 
de quebrachal cerrado y semicerrado, con 
parches poco extensos y estructura diversa 
dominados por chañares, acacias negras 
(Gleditsia triacanthos) y chilcas (Fig.3). 
En términos generales, el quebrachal se ca-
racteriza por la presencia de Aspidosperma 
quebracho-blanco dominando un subestrato 
arbóreo relativamente cerrado de ca. 10 m de 
altura; por debajo de éste, ocurre un segundo 
subestrato de importancia similar dominado 
por Geoffroea decorticans. Junto con estas 
especies, también se observan algunos indi-
viduos aislados de Maytenus       vitisidaea. 
El estrato arbustivo, relativamente abierto y 
de escasa riqueza, está dominado por Celtis 
sp. y, en menor medida, Lycium sp. También 
ocurren algunas enredaderas, como Clematis 
montevidensis  y Muehlenbeckia sagittifolia, 
epífitas, como Tillandsia sp. y las cactáceas 
Opuntia sp. y Echinopsis sp.. El estrato 
herbáceo del quebrachal está ocupado por 
un flechillar rico y de alta cobertura, con 
el predominio de hierbas de mediana altura 
(0,5 a 1 m). Entre las especies presentes, 
comparten la dominancia Nassella hyalina, 
Setaria fiebrigii, S. parviflora, Piptochae-
tium lasianthum,  y Carex bonariensis. A me-
dida que decrece el relieve, los Natralboles 
típicos en los que ocurre el quebrachal, dan 
lugar a Natracualfes en fase por salinidad y/o 
alcalinidad y el monte es progresivamente 
reemplazado por un chilcal de Tessaria do-
doneifolia. En el ecotono entre quebrachal 
y chilcal el estrato herbáceo declina tanto en 
biomasa como cobertura (ca.  50%), obser-
vándose especies de ambas comunidades. 
Entre las especies dominantes sobresalen 
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Pappophorum phillippianum, Hordeum 
stenostachys y Atriplex montevidense.

chilcAl (UnidAd 6)
Este arbustal  ocurre en sectores topográ-

ficamente deprimidos sobre Natracualfes 
típicos en fase por salinidad y/o alcalinidad y 
ocupa 2,5 ha de la reserva (Fig. 3). El estrato 
arbustivo es denso, con la dominancia casi 
excluyente de Tessaria dodoneifolia y la pre-
sencia esporádica de Grabowskia duplicata y 
Schinus longifolia; dispersos en la matriz de 
la comunidad también ocurren algunos indi-
viduos aislados de Prosopis alba y Geoffroea 
decorticans (Fig.3). El estrato herbáceo es 
relativamente rico, diverso, de baja biomasa 
y cobertura (ca. 60%) dominado por pastos 
cortos, entre los que sobresalen Sporobolus 
pyramidatus, Hordeum stenostachys y Pa-
ppophorum phillippianum.

    FLORA
La flora fanerogámica de la reserva está 

compuesta por 330 taxones (Cuadro 1). En 
total se relevaron 70 familias, 226 géneros, 
263 especies y 67 taxones infraespecíficos. 
De este total, 1 taxón corresponde a las 
Gimnospermas (0,30 %) y los restantes 
329 taxones a las Angiospermas (99,70 %). 
Dentro de las Angiospermas, 248 taxones co-
rrespondieron a las Dicotiledóneas (75,4 %), 
y 81 taxones  a las Monocotilidóneas (24,6 
%). Las Dicotiledóneas fueron representadas 
por 60 familias y 173 géneros,  mientras que 
a las Monocotiledóneas correspondieron 9 
familias y 52 géneros. 

Las familias mejor representadas fue-
ron: Asteraceae (39 géneros y 67 taxones), 
Poaceae (38 géneros y 59 taxones), Fabaceae 
(13 géneros y 17 taxones) y Solanaceae (11 
géneros y 17 taxones). 

De los 330 taxones presentes, 289 
(87,6%) son nativos; 34 (10,3 %), naturali-
zados; 4 (1,2%) son endémicos de Argentina 

y 3 (0,90%) son adventicios. Los taxones 
endémicos relevados fueron: Eryngium ca-
brerae Pontiroli, Conyza lorentzii Griseb., 
Cyclolepis genistoides D.Don  y Aloysia 
gratissima (Gillies & Hook.) Tronc. var. 
angustifolia (Tronc.) Botta.

La forma de vida dominante fueron las 
plantas herbáceas, representadas por 265 
taxones (80,3%), seguidas por los arbustos 
con 28 taxones (8,5%), las plantas volubles 
con 16 taxones (4,8%), los árboles con 13 
taxones (3,9 %), suculentas con 3 taxones 
(0,9%), epífitas con 3 taxones (0,9%) y 2 
hemiparásitas (0,6 %). 

Si bien muchas especies fueron relevadas 
en distintas unidades de vegetación (Cuadro 
1), otras presentaron una distribución más 
restringida, ocurriendo en forma exclusi-
va en algunas de ellas. Así pues, especies 
como  Cyclolepis genistoides, Sclerophylax 
spinescens, Atriplex semibaccata, Atriplex 
montevidense, Heliotropium curassavicum 
var. argentinum, Maytenus vitis-idaea y 
Sesuvium portulacastrum, fueron exclusivas 
del Chilcal de Tessaria dodoneifolia (U-6) y 
de las áreas periféricas al mismo.

Del mismo modo, Distichlis spicata, 
Spartina spartinae, Schoenoplectus califor-
nicus,  Schoenoplectus pungens var. longies-
picatus y Mikania periplocifolia, fueron ex-
clusivos de los sectores bajos, inundables, de 
suelos salitrosos (U-2). Otras especies, como 
Sagittaria montevidensis, Leersia hexandra, 
Pistia stratiotes, Ludwigia peploides subsp. 
peploides, Ranunculus apiifolius, Ranuncu-
lus platensis, Ranunculus bonariensis var. 
trisepalus, Lilaeopsis carolinensis, Solanum 
amygdalifolium, Hydrocotyle bonariensis, 
Hydrocotyle modesta y Eleocharis contrac-
ta, ocurrieron simpre asociadas a los sectores 
bajos, inundables, en los que se acumula 
agua de lluvia. Parkinsonia aculeata, siem-
pre fue observada en la periferia de la Sabana 
con pastos halófilos (U-2).
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Vegetación y flora de la reserva universitaria  

Los representantes de la familia Cacta-
ceae ocurrieron solamente en dos unidades 
de vegetación, en el Quebrachal (U-5) y en el 
Chilcal de Tessaria (U-6), siempre asociados 
a suelos salitrosos.

Otras especies, como Medicago sativa, 
Trifolium pratense, Vicia linearifolia, Vicia 
montevidensis, Vicia stenophylla, Avena sati-
va, Schkuhria pinnata y Jarava brachychae-
ta fueron relevadas en el Bosque Sucesional 
(U-1), en suelos altos y bien drenados.

DISCUSIÓN

No obstante su superficie relativamente 
reducida, la reserva puede considerarse un 
segmento representativo de los diversos tipos 
de vegetación que caracterizan a la región 
fitogeográfica  del Espinal Santafesino. 
Desde una perspectiva florística, la  repre-
sentatividad de la flora fanerogámica de la 
reserva es importante, ya que a partir de los 
330 taxones relevados, en ella se encuentra 
representada el 16,7 % de la flora provincial 
y el 61,1 % de la flora correspondiente al 
Dpto. Las Colonias (Pensiero et al. 2003), 
habiéndose registrado 4 taxones endémicos 
de Argentina.

El estado actual de la vegetación de la 
reserva dista de ser apropiado.  Aunque la 
presencia de taxones nativos es relevante 
(87,6% del total), el forrajeo descontrola-
do del ganado doméstico es un factor de 
perturbación importante y la expansión 
consecuente de especies colonizadores to-
lerantes al pastoreo reduce el valor de uso 
educativo, recreativo y productivo de los 
diferentes ambientes. Entre las especies en 
notoria expansión, es posible que el impacto 
causado por Gleditsia triacanthos sea el más 
significativo. Este es un árbol caducifolio, 
originario del centro-este de Estados Unidos, 
que en esta región crece como subespontá-

neo y se dispersa mediante el consumo de sus 
legumbres por parte del ganado doméstico y 
el bosteo posterior de las semillas. Además 
de desplazar especies nativas, la acacia negra 
es una especie de rápido crecimiento que se 
dispone espacialmente formando parches 
compactos e inaccesibles, reduciendo el área 
utilizable por el hombre y los herbívoros 
domésticos.

Muchas de las especies vegetales de la 
reserva sirven como refugio o alimento 
de diversas aves. En relación a ello, para 
la reserva, de la Peña & Pensiero (2003) 
han señalado que 49 especies de plantas 
contribuyeron de alguna manera en la dieta 
alimenticia de 29 especies de aves.

Finalmente, el valor florístico y faunístico 
de la reserva, agregado a la diversidad y 
heterogeneidad interna de las unidades am-
bientales presentes, por un lado indican que 
su potencial para el desarrollo de actividades 
educativas, recreativas y de protección es 
elevado. Por estas mismas razones y por los 
problemas derivados del uso descontro-lado 
del pastoreo, lo precedente también indica 
que la necesidad de una ordenación cuida-
dosa de este espacio es prioritaria.
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Formas de vida (F. de vida):
Hi a: Hierba anual;  Hi b: Hierba bienal;  Hi a-b: Hierba anual o bienal; Hi a-b-t: Hierba anual, 
bienal o trienal; 
Hi b-p: Hierba bienal o perenne; Hi a-p: Hierba anual o perenne; Hi a-b-p: Hierba anual, bienal 
o perenne; Hi p: Hierba perenne; 
En a: Enredadera anual; En p: Enredadera perenne;
Ep: Epífita; ar: Arbusto; Ar: Árbol; Su p: Suculenta perenne; He: Hemiparásita.
Status: N: Nativa; n: Naturalizada; E: Endémica; a: adventicia
Unidades de Vegetación: U_1: Bosque sucesional; U_2: Sabana de Prosopis y Geoffroea sp. con 
pastos halófilos; U_3: Bosque de Prosopis sp. y  Geoffroea sp.; U_4: Bosque de Gleditsia triacan-
thos; U_5: Bosque de Aspidosperma quebracho-blanco; U_6: Chilcal
Fenología Floración-Fructificación: P: Primavera; V: Verano; O: Otoño; I: Invierno
p: principios a mediados de la estación; f: mediados a fines de la estación
Ejemplar de Referencia: Los números corresponden al catálogo de colección del Dr. José Pen-
siero. Los ejemplares se hallan depositados en el herbario Arturo Ragonese. S.N.: son especies 
que no poseen ejemplares de referencia.
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