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prólogo

La biología de la conservación trata sobre el cuidado 
por parte del hombre de plantas, animales y ambientes. 
Frecuentemente se discute si se debe priorizar la con-
servación o el desarrollo, o si ambos pueden convivir.

El hombre muchas veces actúa, por ignorancia, en des-
medro de la naturaleza, por lo que la educación en este 
tema se torna urgente ya que no podemos cuidar lo 
que no conocemos. Tratar las plantas leñosas nativas 
que habitan en la provincia de Santa Fe constituye un 
importante aporte al conocimiento de nuestra flora. Por 
ello, la obra que se presenta resulta valiosa ya que educa 
y aporta conocimientos

Plantas leñosas de la provincia de Santa Fe es una impor-
tante herramienta no solamente para el entendido en 
esta temática sino también para aquellas personas con 
escasos conocimientos sobre las plantas. El conocedor 
podrá utilizar las claves que se presentan para llegar a la 
identificación de las especies. Por otra parte, la claridad 
de las fichas descriptivas en las que se detallan aspectos 
de las hojas, flores y frutos, acompañadas de excelentes 
fotografías, lleva rápidamente al lector al reconocimiento 
de las especies. 
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Para cada especie se incluyen sus nombres vernáculos, lo 
que ayuda a su identificación de acuerdo con la región, 
ya que sabido es que una misma planta puede tener 
muchos nombres.

Los comentarios y observaciones relativos a la ecología, 
distribución y a los usos de las plantas nos ayudan a su 
conservación y valoración. La inclusión de un glosario 
para interpretar los términos botánicos constituye un 
elemento de suma utilidad para el neófito.

La obra es fácil de interpretar, con un enfoque científico 
y educativo. Es por ello una obra a imitar y a ampliar 
sobre la rica flora provincial y una herramienta educativa 
de gran valor.

El Dr. José Pensiero es uno de los gestores del herbario 
«Arturo E. Ragonese», de la Facultad de Ciencias Agrarias, 
centro de referencia de la flora provincial. Es formador de 
investigadores y participante activo en el estudio de la 
flora y vegetación nativa. Amante, inquieto y estudioso de 
las plantas, ha sabido plasmar, a través de su intenso tra-
bajo de campo y su vocación docente, de forma amena, 
con alto contenido científico y práctico, esta obra de gran 
utilidad para conocer y valorar nuestras plantas nativas.

Médico Veterinario Martín R. de la Peña
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El objetivo de esta obra es permitir el reconocimiento de las plantas 
leñosas que habitan en la provincia de Santa Fe, tanto para el público en 
general como para aquellos profesionales que se relacionan con estas 
plantas (agrónomos, biólogos y forestales). 

Algunas de las especies aquí tratadas serán familiares para muchas 
personas por ser frecuentes en ambientes naturales cercanos a lugares 
poblados o por ser cultivadas, mientras que otras seguramente resul-
tarán novedosas.

La provincia de Santa Fe posee una rica y variada flora compuesta 
por unas 2000 especies de plantas nativas y naturalizadas (Pensiero 
et al., 2005). En la presente guía se tratan 163 especies leñosas cuyos 
hábitos de crecimiento corresponden a árboles, arbustos, palmeras, 
cactus, lianas y cañas (correspondientes a 123 géneros y 48 familias), 
que fueron señaladas por Pensiero et al. (2005) y las mencionadas por 
Zuloaga et al. (2008, 2019) para la provincia de Santa Fe, excluyéndose 
algunas arbustivas de ocurrencia muy escasa.

La guía se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se pre-
senta una clave que permite reconocer a las especies tratadas teniendo 
en cuenta solamente sus estructuras vegetativas. Posteriormente, se 
listan y presentan las especies por grupos y sus respectivas fichas des-
criptivas. Al final, se suministra una lista de las especies tratadas orde-
nadas por sus respectivas familias botánicas, un glosario que permite 
aclarar los términos botánicos empleados y una lista bibliográfica que 
incluye la citada en el texto y aquella general que podrá ser consultada 
con la finalidad de ampliar los conocimientos sobre estas plantas.

Introducción
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La identificación taxonómica de estas especies leñosas a través de 
sus caracteres vegetativos resultará una herramienta de utilidad para 
los trabajos de campo relativos a inventarios florísticos, forestales 
y estudios de seguimientos o monitoreo de la vegetación. En rela-
ción con esto, a la hora de realizar estos estudios, muchos técnicos 
hallan complicaciones para el reconocimiento de las especies, ya que 
la mayoría de ellas pueden carecer de flores y/o frutos, por lo que el 
uso de caracteres vegetativos presenta la ventaja de encontrarse en 
forma persistente durante períodos de tiempo prolongados y pueden 
observarse con mayor facilidad. 

Esta clave dicotómica, adaptada de Pensiero (2021), confeccionada 
con dilemas que incluyen caracteres mutuamente excluyentes, permite 
reconocer 11 grupos de especies leñosas sobre la base de sus hábitos 
de crecimiento, tipos de hojas y disposición de las mismas sobre el 
tallo (filotaxis). Posteriormente se presentan claves para cada uno de 
los grupos que permiten el reconocimiento de las especies.

Debido a las variaciones observadas en sus estructuras vegetativas, 
algunas especies poseen doble entrada en las claves, como ocurre con 
Vallesia glabra y Solanum argentinum, entre otras, que se ubican en 
distintos sitios dentro del mismo grupo 6. En otros casos, las especies se 
ubican en grupos distintos, como ocurre con: Scutia buxifolia y Solanum 
caavurana, ubicadas en los grupos 6 y 7; Achatocarpus praecox, Aloysia 
gratissima var. gratissima, Castela coccinea, Lycium americanum, Lycium 
cuneatum, Lycium infaustum, Monteverdia spinosa, Schinus longifolius, 
Terminalia triflora, Vassobia breviflora y Ximenia americana var. ameri-
cana, ubicadas en los grupos 6 y 8; Randia heteromera ubicada en los 
grupos 7 y 8, y Gleditsia amorphoides y Gleditsia triacanthos, ubicadas 
en los grupos 10 y 11. Las especies Cestrum strigillatum y Solanum argen-
tinum se ubican bajo un mismo dilema del grupo 6, dado que ha sido 

Explicación sobre la clave 
dicotómica para el reconocimiento 
de las especies 
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imposible separarlas a través de los caracteres seleccionados, de igual 
manera ocurre con Eugenia uniflora y Psidium striatulum del grupo 7.

En algunos casos se han incluido características de los frutos para 
diferenciar taxones afines, como Albizia inundata y Enterolobium con-
tortisiliquum, y en otros colores de las flores para diferenciar Senegallia 
praecox, Senegallia bonariensis y Mimosa pigra, pero siempre como 
complemento de caracteres vegetativos.
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Las fichas descriptivas de las especies fueron ordenadas alfabética-
mente según los 11 grupos definidos en la clave. En aquellos casos en 
que una especie fuera incluida en dos grupos, tal como se explicó más 
arriba, a los fines del ordenamiento de las fichas se la considera parte 
integrante del primer grupo en que aparece en las claves.

Para cada especie se presenta información relativa a su: nombre 
científico, nombres vernáculos, familia botánica, breve descripción 
(hábito de crecimiento, hojas, flores, frutos), distribución y ecología, 
usos, departamentos de la provincia de Santa Fe, ejemplar de referencia 
e imágenes fotográficas.

Nombre científico. Con el propósito de establecer una forma univer-
sal de nominar a las especies vegetales, el botánico sueco Carl von 
Linnaeus (Linneo, 1707–1778), el 1° de mayo del año 1753, publica en 
su obra Species Plantarum, las bases de un sistema de nomenclatura 
binaria. En dicho sistema, el nombre de una especie resulta de una 
combinación de dos palabras: la primera equivale al nombre genérico, 
la segunda corresponde al nombre específico (o epíteto específico). 
Ambas palabras se expresan en latín, lengua universal en ese período. 
El nombre genérico corresponde a un sustantivo y se debe escribir con 
mayúscula; el epíteto específico por lo general es un adjetivo que debe 
concordar en género y número con el primero, según la gramática latina, 
y se escribe con minúscula.

La fecha exacta en que Linneo publicó su Species Plantarum (1–V–1753) 
es de suma importancia ya que se considera como la fecha de partida 
para la validez de los nombres, antes de dicha fecha los nombres care-
cen de valor. Cuando dos o más nombres científicos son aplicados a una 
misma especie, hecho que ocurre con bastante frecuencia, el nombre 
que se considera como válido corresponderá al más antiguo publicado. 
En la nomenclatura taxonómica, esto último se denomina principio de 
prioridad, por el cual el nombre que vale es el más antiguo.

Explicación sobre las fichas 
descriptivas de las especies
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Para que el nombre científico de una especie se pueda ubicar con 
precisión y permita su verificación, se debe citar el nombre del autor 
que lo propuso, es decir el apellido (en forma completa o abreviada) 
de la persona que estableció dicho nombre. Esta cita debe ubicarse a 
continuación del epíteto específico y se denomina sigla. 

Veamos un ejemplo de un nombre científico: Erythrina crista–galli 
L. es el nombre científico del «seibo», en dicho nombre, Erythrina (del 
griego erythrós, rojo, en referencia al color de sus flores) es el nombre 
genérico, mientras que crista–galli (del latín crista, penacho o cresta 
y gallus, gallo) corresponde al epíteto específico. La letra L. que sigue 
al epíteto específico corresponde a la sigla del nombre, en este caso L. 
es la forma en que se abrevia Linneo.

Por último, en las siglas de algunos nombres científicos pueden apa-
recer dos nombres o autores, uno de ellos entre paréntesis, esto ocurre 
cuando el nombre de una especie se cambia por algún motivo. En este 
caso su sigla se compone de dos partes: en una primera, que aparece 
entre paréntesis, se ubica el nombre del autor original del epíteto espe-
cífico; la segunda, a continuación y fuera del paréntesis, el nombre del 
autor o autores del nuevo nombre. A modo de ejemplo: Vachellia caven 
(Molina) Seigler & Ebinger es el nombre científico del «aromito», en este 
nombre, Vachellia es el nombre genérico y caven corresponde al epíteto 
específico que debe su nombre a Molina, primer autor que nominó a 
esta especie (pero con el nombre Acacia caven Molina, publicado en 
1810), mientras que los nombres de Seigler y Ebinger corresponden a 
los autores del nuevo nombre (publicado en 2005). 

La nomenclatura de los nombres científicos de las especies trata-
das sigue el criterio del sitio web de Flora Argentina del Instituto de 
Botánica Darwinion.1

Nombres vernáculos. Los nombres vernáculos, o nombres comunes, 
son nombres que la gente les asigna a las distintas plantas. En ocasio-
nes estos nombres resultan muy ingeniosos ya que designan algunas 
características y/o propiedades de las plantas. A modo de ejemplo, 
el nombre «quebracho» hace alusión a una madera dura, capaz de 

1 www.floraargentina.edu.ar
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quebrar un hacha; el nombre «sangre de Drago», se refiere al látex 
rojo que exuda esta especie cuando se le hace una herida al tronco; 
u «horquetero», debido a la forma en que ocurren las ramificaciones 
de este árbol.

Estos nombres, si bien aportan información sobre algunas cualidades 
o propiedades de las especies, resultan muchas veces confusos. En 
principio, son nombres que varían según las distintas regiones del país, 
o de una misma provincia, y con frecuencia una especie recibe nume-
rosos nombres vernáculos (p.e. Ruprechtia laxiflora Meisn, con cerca 
de 15 nombres vernáculos), o un nombre vernáculo p.e. «espinillo» es 
aplicado a distintas especies. Por este motivo, dichos nombres no son 
universales ni concretos, resultan solo ilustrativos y de ningún modo 
deben ser utilizados al referirnos a una especie en particular sin que 
vaya acompañado por el respectivo nombre científico.

En las fichas descriptivas, de una serie de nombres vernáculos indi-
cados para una especie en particular, se resalta en negrita aquel que 
se considera el más empleado para nominar a dicha especie.

Los nombres vernáculos fueron tomados de De la Peña y Pensiero (2011).

Familia botánica. En cada caso se indica la familia botánica a la que 
pertenece la especie. En todos los casos, la familia se presenta con su 
terminación latina (aceae) correspondiente, p.e. Fabaceae. La sistemá-
tica y nomenclatura botánica de las familias sigue a Zuloaga et al. (2019).

Descripción botánica. Se presenta una breve descripción botánica que 
permite caracterizar e identificar a las especies, se mencionan aspectos 
relacionados a su hábito de crecimiento, características de sus tallos 
o fustes, corteza, presencia o ausencia de espinas, si son caducifolios 
o perennifolios, tipos de hojas (simples o compuestas), disposición de 
estas sobre el eje (alternas, opuestas, verticiladas, etc.), además de 
su forma y tamaño; aspectos relevantes de las flores, inflorescencias 
y tipos de frutos.

A continuación, se esquematizan los distintos tipos de hojas y su 
disposición sobre el tallo, las partes de una hoja pinnada y de una hoja 
bipinnada, por ser estos los caracteres más empleados en las claves.
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figura 1. hojas simples y disposición sobre el tallo

figura 2. tipos de hojas compuestas
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Hábitos de crecimiento. Los hábitos de crecimiento de las plantas 
resultan de la adaptación que el cuerpo vegetativo presenta o adquiere 
como producto de su interacción con el ambiente. El hábito de una espe-
cie hace referencia a su aspecto externo, porte y tipo de crecimiento, y 
en el caso de las especies leñosas estos pueden ser: árboles, arbustos, 
cactus, lianas, palmeras y cañas.
árboles: son aquellas plantas leñosas, por lo general iguales o mayores 
de 5 metros de alto, que presentan un eje único denominado tronco 
o fuste, el cual se ramifica a cierta altura del suelo para formar luego 
la copa. El lugar donde el tronco o fuste se ramifica se denomina cruz. 
arbustos: son aquellas plantas leñosas, generalmente menores de 5 
metros de alto, cuyo tronco se ramifica casi desde la base formando 
varios ejes o vástagos.

Con frecuencia esta diferenciación entre árboles y arbustos no resulta 
del todo categórica, pudiéndose hallar individuos de una misma especie 
con un porte arbustivo o arbóreo, dependiendo de factores ambientales 
(recursos limitantes) o antrópicos (afectando los puntos de crecimiento).
cactus: plantas crasas (carnosas), con los tallos continuos o articula-
dos, globosos, cilíndricos, planos, angulosos, con costillas, simples o 
ramificados, por lo general sin hojas y con espinas.
cañas: típico hábito de crecimiento de algunas gramíneas que se carac-
terizan por presentar un tallo leñoso, de sección más o menos circular, 

figura 4. partes de una hoja bipinnadafigura 3. partes de una
hoja pinnada
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que según las especies puede ser hueco o macizo, y que lleva nudos 
(donde se ubican las yemas) y entrenudos.
liAnAs: son aquellas plantas trepadoras, con tallos gruesos, leñosos, 
que llegan a cubrir muchas veces las copas de los árboles y arbustos, 
y en algunos casos hasta estrangular sus ramas.
PAlmerAs: si bien estas se ajustan a la definición botánica de árbol, 
las mismas se caracterizan por presentar un tallo único, no ramificado, 
denominado estípite, el que lleva un manojo de hojas en su ápice. 

Distribución y ecología. Se indica el estatus geográfico y la distribución 
que presentan las especies en Argentina y en particular en las ecorregiones 
de la provincia de Santa Fe en las que habitan, señalándose si se tratan 
de especies nativas, naturalizadas o endémicas. Se mencionan aspectos 
relativos a la fenología de la floración y producción de frutos, además 
de algunas particularidades vinculadas a sus mecanismos de dispersión.

En relación con el estatus geográfico de las especies que se tratan 
en esta guía, tenemos:
esPeCies nAtivAs: también denominadas indígenas, originarias o autóc-
tonas, son aquellas propias de un lugar determinado y la pertenencia 
a dicho lugar no involucra las actividades humanas. Al decir que una 
especie es nativa o autóctona de un país, se debe tener presente que en 
realidad más que de un país la especie es nativa de una región fitogeo-
gráfica, que incluye muchas veces varios países. A manera de ejemplo 
puede mencionarse el «ceibo» (Erythrina crista–galli) árbol nativo de 
Uruguay, Brasil y Argentina; o el «oreja de negro» (Enterolobium con-
tortisiliquum), nativo de Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina.

A través de la colonización de América, y en particular de nuestro 
país, los europeos introdujeron además de sus pautas culturales, algo 
que se encontraba estrechamente ligado a su cultura, sus plantas. En 
nuestra educación y en el entorno cotidiano, nos hemos familiarizado 
con distintas especies exóticas tales como los plátanos, fresnos, robles, 
pinos, cipreses, paraísos, eucaliptos y muchas más. Estas especies son 
ampliamente conocidas por el público en general, y muchas veces en 
forma errónea se las considera nativas, cuando en verdad los «eucalip-
tos» son nativos de Australia, el «fresno» es nativo de Estados Unidos 
de América y Canadá, los «robles» nativos de Europa y el «paraíso» 
de Asia. Este desconocimiento de nuestra flora nativa obedece, en 
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figura 5. ecorregiones de la provincia de santa fe

principio, a la escasa información que le llega al público en general, y 
con frecuencia se piensa que las plantas «salvajes» carecen de utilidad 
alguna. Son numerosos los ejemplos de especies nativas utilizadas 
con fines madereros, tanineros, tintóreos, alimenticias, medicinales, 
insecticidas, melíferas, ornamentales, etcétera. 
especies naturalizadas: son aquellas que sin ser propias del lugar, 
se adaptaron de tal modo que se comportan como si fueran especies 
autóctonas. A modo de ejemplo, el «tártago» (Ricinus communis), nativa 
de África tropical, o la «mora blanca» (Morus alba), originaria de China, 
son especies ampliamente difundidas en distintas regiones del mundo, 
que por sus adaptaciones a nuestras condiciones climáticas y edáficas, 
se comportan como especies autóctonas o nativas. 
especies endémicas: son aquellas que presentan una distribución geo-
gráfica restringida a una región geográfica, ecorregión, país o provincia. 
Por ejemplo, el «quebracho lagunero» (Aspidosperma triternatum) es 
endémico de la región chaqueña de Paraguay y norte de Argentina. El 

Delta e islas del Paraná

Chaco seco

Chaco húmedo

Espinal

Pampa



22

«tomatillo» (Lycium infaustum) es una especie arbustiva endémica de 
Argentina, hallándosela desde la provincia de Salta hasta La Pampa. Los 
«algarrobos amarillos» (Neltuma nigra var. ragonesei y Neltuma hassleri 
var. nigroides) ambos la literatura los cita como endémicos del norte de 
la provincia de Santa Fe.

Al indicarse la distribución geográfica de las especies, generalmente se 
hace referencia a las distintas ecorregiones en las que ellas habitan. En 
tal sentido, una ecorregión (o región ecológica) es un área biogeográfica 
relativamente grande que se caracteriza por un conjunto distintivo de 
condiciones medioambientales de clima, ecología, suelo, geomorfolo-
gía, hidrología y de comunidades de flora y fauna, además de acciones 
antrópicas que modelan el paisaje. En Argentina se reconocen 18 eco-
rregiones (Burkart et al. 1999), 5 de las cuales se hallan representadas 
en la provincia de Santa Fe: Chaco Húmedo, Chaco Seco, Espinal, Delta 
e Islas del Paraná y Pampa (Figura 5). Para mayor información sobre las 
ecorregiones de la provincia de Santa Fe se pueden consultar los trabajos 
de Pensiero et al. (2005), Biasatti (2016) y Pensiero & Bortoluzzi (2021).

Departamentos. Se mencionan los departamentos de la provincia de 
Santa Fe donde han sido colectadas las especies, lo que no quita que 
puedan hallarse en otros no citados.

Usos. Se indican los usos más frecuentes que se han señalado en la 
bibliografía para cada una de las especies.

Ejemplar de referencia. A modo de documentar la presencia de cada 
especie en la provincia, se cita para cada una de ellas un espécimen 
(indicándose coleccionista y número de colección) que se conserva en 
el herbario «Arturo E. Ragonese» (SF) de la Facultad de Ciencias Agrarias, 
Universidad Nacional del Litoral.

Imágenes fotográficas. Las especies han sido ilustradas con imágenes 
fotográficas en su mayoría tomadas por el autor, las que forman parte 
del Banco de Imágenes IRUPE.2

2 www.fca.unl.edu.ar/prodocova/iruPE
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1 Plantas carnoso–leñosas, suculentas (cactáceas) GRUPO 1
1’ Plantas leñosas, no suculentas 2
2(1’) Cañas GRUPO 2
2’ Árboles, arbustos, palmeras y lianas 3
3(2’) Palmeras GRUPO 3
3’ Árboles, arbustos y lianas 4
4(3’) Lianas GRUPO 4
4’ Árboles y arbustos 5
5(4’) Árboles o arbustos subáfilos (hojas, cuando presentes, compuestas, 

bipinnadas, uniyugadas, muy pequeñas y tempranamente caedizas), 
ramosos y muy espinosos, ramas rígidas, verdes o verdes–cenicientas, 
terminadas en espinas GRUPO 5

5’ Árboles o arbustos nunca subáfilos, con hojas simples o compuestas 6
6(5’) Hojas simples 7
6’ Hojas compuestas 9
7(6) Hojas de disposición alterna GRUPO 6
7’ Hojas con otra disposición 8
8(7’) Hojas opuestas, subopuestas o falsamente geminadas GRUPO 7
8’ Hojas dispuestas en fascículos o verticilos GRUPO 8
9(6’) Hojas digitadas, trifolioladas o pinnado–trifolioladas GRUPO 9
9’ Hojas pinnadas o bipinnadas 10
10(9’) Hojas pinnadas GRUPO 10
10’ Hojas bipinnadas GRUPO 11

Claves para el reconocimiento  
de las especies por sus caracteres 
vegetativos
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GRUPO 1 · Plantas carnoso–leñosas, suculentas (cactáceas)

1 Tallos no columnares, planos, comprimidos lateralmente, sin cos-
tillas Opuntia quimilo

1’ Tallos columnares, más o menos cilíndricos, no comprimidos lateral-
mente, con costillas 2

2(1’) Tallos con 9–15 costillas poco profundas Stetsonia coryne
2’ Tallos con 4–8 costillas profundas Cereus forbesii

GRUPO 2 · Cañas

1 Cañas sin espinas; hojas isomorfas, con láminas de consistencia her-
báceas, bien desarrolladas, mayores que sus vainas, linear–lanceola-
das, planas, de 30–60 cm de largo por 3–7 cm de ancho, subcordadas 
en la base Arundo donax

1’ Cañas con espinas cónicas en los nudos; hojas dimorfas, las de los 
vástagos o ejes principales caedizas, coriáceas, formadas por una 
vaina bien desarrollada y una lámina triangular, 2 o 3 veces menor que 
su vaina, las de los ejes secundarios pseudopecioladas, lanceoladas, 
planas, menores de 20 cm de largo 2

2(1’) Cañas huecas, al menos las principales Guadua chacoensis
2’ Cañas macizas Guadua paraguayana

GRUPO 3 · Palmeras

1 Hojas palmadas 2
1’ Hojas pinnadas 3
2(1) Pecíolos sin aguijones Trithrinax campestris
2’ Pecíolos provistos de fuertes aguijones retrorsos Copernicia alba
3(1’) Estípite provisto de espinas largas y rígidas Acrocomia aculeata
3’ Estípite sin espinas 4
4(3’) Pecíolo sin espinas; follaje verde lustroso Syagrus romanzoffiana 
4’ Pecíolo espinoso–dentado; follaje verde glauco Butia yatay
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GRUPO 4 · Lianas

1 Pecíolos de 1,2–2,5 cm de largo; hojas opuestas, compuestas, bifo-
lioladas, con zarcillos terminales trigarfiados  
 Dolichandra cynanchoides

1’ Pecíolos de 0,2–0,5 cm de largo; hojas opuestas, simples, sin zarci-
llos  Forsteronia glabrescens

GRUPO 5 · Árboles o arbustos subáfilos, ramosos y muy espinosos, 
ramas rígidas, verdes o verdes–cenicientas, terminadas en espinas

1 Árboles; pinnas de 3–6 cm de largo, con 3–5 pares de folíólulos  
 Neltuma kuntzei

1’ Arbustos; pinnas menores de 3 cm de largo, con 2–3 pares de 
folíólulos Neltuma sericantha

GRUPO 6 · Árboles o arbustos, hojas simples de disposición alternas

1 Hojas pinnatisectas o palmatisectas, con 5–13 lóbulos 2
1’ Hojas enteras o lobuladas, nunca pinnatisectas o palmatisectas   

 3
2(1) Arbustos erectos o árboles; hojas palmatisectas, de 4–18 cm de largo, 

lóbulos mayores de 1 cm de ancho; pecíolo hasta 30 cm de largo  
 Manihot grahamii

2’ Arbustos laxos, erectos o semitrepadores; hojas pinnatisectas, de 
3–6 cm de largo, lóbulos menores de 0,5 cm de ancho; pecíolos de 
0,5–1,5 cm de largo Solanum angustifidum

3(1’) Hojas con láminas enteras, no lobuladas 4
3’ Hojas con láminas lobuladas 80
4(3) Hojas con láminas cilíndricas, lineares, linear–lanceoladas o angos-

tamente elípticas, en general menores de 1 cm de ancho 5
4’ Hojas con láminas no lineares, en general mayores de 1 cm de 

ancho 17
5(4) Plantas con látex Sapium haematospermum
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5’ Plantas sin látex 6
6(5’) Hojas com láminas cilíndricas, lineares o estrechamente elípticas, 

de 0,2–3 cm de largo por 0,1–0,6 cm de ancho 7
6’ Hojas com láminas linear–lanceoladas o espatuladas, de 2–15 cm 

de largo por 0,5–1 cm de ancho 9
7(6) Arbustos con ramas espinescentes y con espinas patentes de 1–3 cm 

de largo; hojas carnosas, cilíndricas, de sección circular o elípticas, 
de 0,1–1,5 mm de ancho Lycium infaustum

7’ Arbustos con ramas espinescentes, sin espinas patentes; hojas 
no carnosas, lineares o estrechamente elípticas, de 2–6 mm de 
ancho 8

8(7’) Arbustos con escasas hojas, ramas verde–grisáceas con estrías verde 
oscuras o algo azuladas; hojas grisáceas, concoloras, cubiertas de 
pelos malpigiáceos Cyclolepis genistoides

8’ Arbustos muy hojosos, ramas nunca estriadas; hojas discoloras, 
verde oscuras en el haz y más pálidas y tomentoso–lepidotas en el 
envés, sin pelos malpigiáceos Atamisquea emarginata

9(6’) Márgenes de las láminas dentados o aserrados 10
9’ Márgenes de las láminas enteros 14
10(9) Árboles de ambientes bajos, inundables Salix humboldtiana
10’ Arbustos muy ramosos 11
11(10’) Hojas brevemente pecioladas, pecíolos de 2–8 mm de largo, láminas 

marcadamente 3–nervadas Baccharis salicifolia
11’ Hojas sésiles, láminas no 3–nervadas 12
12(11’) Hojas con láminas resinosas, verde oscuras, muy lustrosas; arbustos 

típicos de ambientes salinos Tessaria dodoneifolia
12’ Hojas con láminas no resinosas, verdes glaucas, pálidas o algo 

lustrosas solo en el haz; arbustos de ambientes variados 13
13(12’) Hojas con puntuaciones glandulares en ambas caras  

 Vernonanthura montevidensis
13’ Hojas sin puntuaciones glandulares Baccharis dracunculifolia
14(9’) Hojas verdes oscuras, muy lustrosas Nectandra angustifolia
14’ Hojas verdes o verde–glaucas, no lustrosas 15
15(14’) Hojas con láminas linear–lanceoladas, de 5–12 cm de largo, falcadas, 

ubicadas sobre ramas que no terminan en espinas   
 Acanthosyris falcata
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15’ Hojas con láminas espatuladas, linear–lanceoladas, ovales u obova-
les, de 2–6 cm de largo, rectas, no falcadas, ubicadas sobre ramitas 
que terminan en punta muy aguda a modo de espina 16

16(15’) Hojas con láminas isomorfas o levemente dimorfas, espatuladas o 
linear–lanceoladas Schinus longifolius

16’ Hojas con láminas dimorfas o polimorfas, algunas espatuladas y 
otras ovales u obovales Schinus fasciculatus

17(4’) Plantas con látex 18
17’ Plantas sin látex notable 26
18(17) Látex rojo; hojas tornándose anaranjadas a la madurez  

 Croton urucurana
18’ Látex blanco; hojas no anaranjadas a la madurez 19
19(18’) Hojas menores de 5 cm de largo, con las nervaduras muy ligeramente 

visibles  20
19’ Hojas mayores de 5 cm de largo, con las nervaduras visibles parti-

cularmente en el envés 21
20(19) Hojas verde opacas, con el ápice obtuso, márgenes aserrados o 

finamente aserrados Sebastiania brasiliensis
20’ Hojas verde lustrosas, con el ápice agudo, márgenes enteros   

 Vallesia glabra
21(19’) Hojas con los márgenes de las láminas notablemente aserrados 

 Maclura tinctoria subsp. mora
21’ Hojas con los márgenes de las láminas enteros 22
22(21’) Pecíolos menores de 1 cm de largo; hojas con láminas oblongo–lan-

ceoladas 23
22’ Pecíolos de 3–11 cm de largo; hojas con láminas ovadas o elípticas 25
23(22) Láminas mayores de 10 cm de largo Pouteria gardneriana
23’ Láminas menores de 8 cm de largo 24
24(23’) Hojas ásperas al tacto, con la cara inferior de las láminas con todas 

las nervaduras prominentes y conspicuamente marcadas; árboles o 
arbustos  Sorocea sprucei subsp. saxicola

24’ Hojas lisas al tacto, con la cara inferior de las láminas con solo la 
nervadura media marcada; arbustos Vallesia glabra

25(22’) Arbustos; hojas con láminas no coriáceas ni lustrosas, ovadas, cor-
dadas en la base, laxamente pubescentes en ambas caras, ápice 
agudo Ipomoea carnea subsp. fistulosa
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25’ Árboles; hojas con láminas algo coriáceas y lustrosas, ampliamente 
elípticas, glabras en ambas caras, ápice obtuso   
 Ficus luschnathiana

26(17’) Hojas con pelos urticantes en el haz Urera aurantiaca
26’ Hojas sin pelos urticantes 27
27(26’) Hojas discoloras 28
27’ Hojas concoloras o muy levemente discoloras 34
28(27) Hojas densamente pubescentes en ambas caras o a veces solo en el 

envés, suaves al tacto a contrapelo 29
28’ Hojas completamente glabras o glabras en el haz y blanco–tomen-

tosas en el envés 30
29(28) Hojas de 2–5 cm de largo, ovadas o anchamente ovadas; pecíolos de 

1–1,5 cm de largo Capparicordis tweediana
29’ Hojas de 10–24 cm de largo, angostamente ovadas a elípticas; pecíolos 

de 2–6 cm de largo Solanum granulosum–leprosum
30(28’) Hojas sésiles 31
30’ Hojas pecioladas 32
31(30) Hojas de 2–5 cm de largo por 1,5–2,5 cm de ancho   

  Vernonanthura chamaedrys
31’ Hojas de 4–10 cm de largo por 2,5–4 cm de ancho
  Moquiniastrum cordatum var. cordatum
32(30’) Plantas con espinas patentes; hojas con láminas de 2–4 cm de largo 

por 1–2,5 cm de ancho, glabras en ambas caras Scutia buxifolia
32’ Plantas sin espinas; hojas con láminas de 4–10 cm de largo por 2–6 

cm de ancho, con el envés blanco–tomentoso 33
33(32’) Láminas de consistencia coriácea, con el haz verde lustroso y los 

márgenes fuertemente dentado–mucronados, con solo la nervadura 
central bien notoria Moquiniastrum argentinum

33’ Láminas no coriáceas, con el haz verde oscuro y los márgenes fina-
mente aserrados o dentados, con tres nervaduras centrales bien 
notorias Luehea divaricata

34(27’) Hojas con láminas rombiformes, con ápice punzante y ángulos late-
rales con espinas pequeñas, fuertemente coriáceas  
 Jodina rhombifolia

34’ Hojas con láminas de forma variable, nunca rombiformes, con el ápice 
no punzante, de consistencia a veces carnosa, no coriáceas 35
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35(34’) Láminas de las hojas con los márgenes enteros o muy ligeramente 
denticulados  36

35’ Láminas de las hojas con los márgenes dentados o crenados en toda 
su extensión o en la mitad superior 71

36(35) Pecíolos mayores de 3 cm de largo Phytolacca dioica
36’ Pecíolos menores de 2,5 cm de largo 37
37(36’) Hojas con láminas de 9–25 cm de largo por 3–8 cm de ancho 38
37’ Hojas con láminas menores de 9 cm de largo y menores de 4 cm de 

ancho 43
38(37) Hojas con láminas verde glaucas; arbustos poco ramificados, escasa-

mente frondosos Solanum glaucophyllum
38’ Hojas con láminas al menos en la cara superior verdes; árboles o 

arbustos muy ramificados y frondosos 39
39(38’) Láminas foliares con el envés blanco–grisáceo, márgenes enteros o 

ligeramente denticulados 40
39’ Láminas foliares con el envés verde, márgenes totalmente enteros 41
40(39) Pecíolos de las hojas de 1,5–2 cm de largo Trixis praestans
40’ Pecíolo de las hojas menores de 1,2 cm de largo  

 Solanum argentinum 
 Cestrum strigilatum

41(39’) Ramas con espinas Vassobia breviflora
41’ Ramas sin espinas 42
42(41’) Hojas con láminas notablemente palmatinervadas Piper amalago
42’ Hojas con láminas nunca palmatinervadas Solanum caavurana
43(37’) Hojas con olor fétido al estrujarlas Cestrum parqui
43’ Hojas sin olor fétido al estrujarlas 44
44(43’) Hojas con láminas hastadas en la base Muehlenbeckia sagittifolia
44’ Hojas con láminas no hastadas en la base 45
45(44’) Árboles con corteza rugosa, con resquebrajaduras más o menos 

profundas 46
45’ Árboles o arbustos con corteza lisa, suavemente estriada o rugosa 

pero con resquebrajaduras poco profundas 47
46(45) Hojas con láminas oblongas u oblongo–lanceoladas, normalmente 

más largas que anchas, de 4–8 cm de largo por 1,5–2 cm de ancho, 
con los márgenes ondulados y ápice agudo o apiculado  
 Schinopsis balansae
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46’ Hojas con láminas ampliamente elípticas, no mucho más largas que 
anchas, de 1,5–5 cm de largo por 1,5–3,5 cm de ancho, con los már-
genes no ondulados y ápice obtuso o emarginado  
 Phyllanthus chacoensis

47(45’) Hojas con láminas varias veces más larga que ancha (entre 3 y 10 
veces) 48

47’ Hojas con láminas de no más del doble de largo que de ancho, glabras 
o pubescentes 50

48(47) Láminas foliares de 4 a 10 veces más largas que anchas, generalmente 
verde cenicientas o glaucas 49

48’ Láminas foliares de largo no mayor de 3 veces su ancho, verdes, 
glabras o pubescentes solo en el envés Solanum argentinum

49(48) Arbustos o árboles, hojas con láminas cubiertas por pelos blanque-
cinos cortos y densos en ambas caras Tessaria integrifolia

49’ Arbustos, hojas con láminas glabras Solanum glaucophyllum
50(47’) Hojas con láminas obovadas o espatuladas 51
50’ Hojas con láminas elípticas, ampliamente elípticas, ovadas o lanceo-

ladas 56
51(50) Hojas con láminas de 5–10 cm de largo por 2–3 cm de ancho, por lo 

general verde lustrosas, algo distanciadas entre sí  
 Myrsine laetevirens

51’ Hojas con láminas de 0,5–4 cm de largo por 0,5–2 cm de ancho, verdes, 
no lustrosas, próximas entre sí 52

52(51’) Arbustos no espinescentes 53
52’ Arbustos espinescentes 54
53(52) Hojas con láminas cartáceas o subcoriáceas, menores de 4 cm de 

largo Erythroxylum cuneifolium
53’ Hojas con láminas carnosas, de 5–6 cm de largo Lyciun americanum
54(52’) Ramas gráciles, delgadas y flexuosas; espinas débiles, menores de 

1 cm de largo Lycium americanum
54’ Ramas rígidas, tenaces; espinas gruesas y rígidas 55
55(54’) Hojas dispuestas sobre las ramificaciones espinescentes  

 Schinus fasciculatus
55’  Hojas dispuestas en las axilas de las ramificaciones espinescentes, 

no sobre ellas Castela coccinea
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56(50’) Corteza con lenticelas (puntitos claros); hojas por lo general con 
manchas oscuras que ennegrecen al tornarse senescentes   
 Achatocarpus praecox

56’ Corteza sin lenticelas; hojas sin manchas negras 57
57(56’) Hojas con láminas de consistencia carnosa Maytenus vitis–idaea
57’ Hojas con láminas de consistencia no carnosa 58
58(57’) Hojas con láminas plegadas longitudinalmente   

 Ximenia americana var. americana
58’ Hojas con láminas no plegadas longitudinalmente 59
59(58’) Ápice de las láminas mucronado Anisocapparis speciosa
59’ Ápice de las láminas no mucronado 60
60(59’) Arbustos que habitan en el borde o interior de bosques húmedos 

 Brunfelsia australis
60’ Árboles o arbustos generalmente heliófilos 61
61(60’) Ápice de las láminas agudo 62
61’ Ápice de las láminas obtuso o emarginado  65
62(61) Arbustos espinosos, apoyantes; hojas inermes o con aguijón sobre 

la nervadura central de la cara inferior  Byttneria filipes
62’ Árboles o arbustos erectos, inermes; láminas inermes  63
63(62’) Árboles; hojas con láminas lanceoladas  Ruprechtia laxiflora
63’ Arbustos erectos; hojas con láminas elípticas, ampliamente elípticas 

u ovadas  64
64(63’) Ramas con lenticelas; hojas con láminas de 1,5–4 cm de ancho, con 

los márgenes enteros, rectos y el ápice obtuso o subagudo   
 Coccoloba argentinensis

64’ Ramas sin lenticelas; hojas con láminas de 1–2 cm de ancho, con los 
márgenes algo ondulados y el ápice acuminado o agudo   
 Schaefferia argentinensis

65(61’) Hojas con láminas ampliamente elípticas o redondeadas 66
65’ Hojas con láminas elípticas, ovadas o lanceoladas  68
66(65) Arbustos espinosos, ramas divaricadas; hojas glaucas o verdoso–azu-

ladas  Lycium boerhaviaefolium
66’ Arbustos inermes, ramas no divaricadas; hojas verdes 67
67(66’) Hojas glabras Cynophalla retusa
67’ Hojas cortamente pubescentes en ambas caras Lycium cuneatum
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68(65’) Arbustos muy ramificados y espinosos; hojas con láminas general-
mente menores de 1 cm de ancho Monteverdia spinosa

68’ Árboles, rara vez arbustos, no espinosos; hojas con láminas general-
mente mayores de 1 cm de ancho 69

69(68’) Hojas por lo general reunidas y aproximadas entre sí hacia el ápice 
de las ramitas, láminas marcadamente lustrosas en la cara adaxial  
 Cordia americana

69’ Hojas no reunidas y aproximadas entre sí hacia el ápice de las ramitas, 
láminas no marcadamente lustrosas en la cara adaxial 70

70(69’) Pecíolos amarillentos, mayores de 0,5 cm de largo  
 Annona emarginata

70’ Pecíolos no amarillentos, menores de 0,5 cm de largo  
 Terminalia triflora

71(35’) Ramas, especialmente las jóvenes, con espinas 72
71’ Ramas sin espinas 75
72(71) Espinas de las ramas rojizas, por lo general mayores de 3 cm de 

largo Xylosma venosa
72’ Espinas de las ramas no rojizas, por lo general menores de 3 cm 

de largo 73
73(72’) Arbustos erectos, muy ramosos; hojas con láminas de 1–2,5 cm de 

largo  Celtis pallida var. pallida
73’ Arbustos apoyantes, trepadores; hojas con láminas de 4–8 cm 

de largo 74
74(73’) Hojas con láminas ovadas o lanceoladas, inermes o con aguijón sobre 

la nervadura central de la cara inferior Byttneria filipes
74’ Hojas con láminas elípticas u ovado–elípticas, inermes  

 Celtis iguanaea
75(71’) Follaje verde glauco, hojas con láminas cubiertas de pelos cortos y 

densos en ambas caras Tessaria integrifolia
75’ Follaje verde, hojas con láminas glabras en ambas caras o solo en la 

cara superior  76
76(75’) Láminas elíptico–lanceoladas, al menos 3 veces más largas que 

anchas, con los márgenes ligeramente dentados 
 Casearia sylvestris var. sylvestris

76’ Láminas ovadas, no más de 2 veces de largo que su ancho, con los 
márgenes visiblemente dentados en toda su extensión o en su mitad 
superior 77
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77(76’) Láminas de las hojas con los márgenes dentados en su mitad superior   
 Phyllostylon rhamnoides

77’ Láminas de las hojas con los márgenes dentados en toda su 
extensión 78

78(77’) Árboles adventicios, hojas con láminas de 7–20 cm de largo y 6–10 cm 
de ancho Morus nigra

78’ Árboles o arbustos nativos, hojas con láminas de 4–7 cm de largo y 
2–5 cm de ancho 79

79(78’) Arbustos de sotobosque; hojas con láminas lustrosas, con tres ner-
vaduras centrales bien notorias Banara umbraticola

79’ Árboles heliófilos; hojas con láminas verde oscuras, por lo general 
no lustrosas, con solo la nervadura central bien marcada  
 Banara arguta

80(3’) Plantas con látex 81
80’ Plantas sin látex 84
81(80) Hojas con pecíolos de 0,5–1 cm de largo  

 Maclura tinctoria subsp. mora
81’ Hojas con pecíolos mayores de 10 cm de largo 82
82(81’) Hojas elíptico–lobuladas Vasconcellea quercifolia
82’ Hojas palmati–lobuladas 83
83(82’) Hojas con láminas discoloras, con el haz verde intenso, lustroso y el 

envés blanquecino, ceniciento, de consistencia algo coriácea; árbo-
les típicos de bosques en galería y albardones de arroyos y ríos del 
noreste de Santa Fe  Cecropia pachystachya

83’ Hojas con láminas concoloras, de consistencia herbácea; arbustos 
típicos de ambientes ruderales, modificados Ricinus communis

84(80’) Hojas bilobuladas Bauhinia forficata subsp. pruinosa
84’ Hojas 3(raro 5)–lobuladas 85
85(84’) Arbustos; tallos y pecíolos generalmente espinosos; cara inferior de la 

lámina foliar aterciopelada; típicos de ambientes bajos, inundables 
 Hibiscus striatus

85’ Árboles; tallos y pecíolos glabros, sin espinas; cara inferior de la 
lámina foliar glabra o ligeramente pilosa; habita en sitios altos, no 
inundables Morus alba
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GRUPO 7 · Árboles o arbustos, hojas simples, opuestas, subopuestas 
o falsamente geminadas

1 Ramas con espinas notables 2
1’  Ramas sin espinas 4
2(1) Arbustos trepadores, ramas con espinas curvas, a modo de aguijones 

retrorsos Pisonia aculeata
2’ Arbustos o arbolitos, ramas con espinas rectas, generalmente  

divergentes 3
3(2’) Arbustos o arbolitos caducifolios, ramas con 3-4 espinas por nudos, 

espinas menores de 2 cm de largo, hojas dispuestas en el extremo 
de ramitas cortas, láminas de 3-7 cm de largo Randia heteromera

3’ Arbustos o arbolitos perennifolios, ramas con espinas solitarias, 
mayores de 2 cm de largo, hojas dispuestas en todo el largo de las 
ramas, láminas de 2-4 cm de largo Scuttia buxifolia

4(1’) Plantas con látex Tabernaemontana catharinensis
4’ Plantas sin látex 5
5(4’) Hojas aromáticas 6
5’ Hojas no aromáticas 10
6(5)  Láminas de las hojas menores de 1 cm de ancho, algo ásperas, sin 

puntos translúcidos Aloysia gratissima var. gratissima
6’ Láminas de las hojas mayores de 1 cm de ancho, lisas, con puntos 

translúcidos 7
7(6’) Hojas pubescentes, especialmente cuando jóvenes; pecíolos de 7-10 

mm de largo, pubescentes Eugenia myrcianthes
7’ Hojas glabras; pecíolos de 2-10 mm de largo, glabros o pubescentes 8
8(7’) Ápices de las hojas punzantes; pecíolos subglabros a pubescentes  

 Myrcianthes pungens
8’ Ápices de las hojas no punzantes; pecíolos glabros 9
9(8’) Ápices de las hojas acuminados u obtusos; corteza grisácea a casta-

ño-verdosa Eugenia uniflora 
 Psidium striatulum

9’ Ápices de las hojas agudos o brevemente apiculados; corteza por lo 
general de color ocre a castaño rojizo Myrcianthes cisplatensis

10(5’) Hojas con láminas de 8-20 cm de largo, verde-lustrosas, elípticas 11
10’ Hojas con láminas por lo genral menores de 8 cm de largo, verdes o 

verde-oscuras, ovadas, ovado-oblongas, oval-lanceoladas u angos-
tamente elípticas 12
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11(10) Hojas opuestas; ramas sin lenticelas Psychotria carthagenensis
11’ Hojas subopuestas o falsamente geminadas; ramas con lenticelas  

 Solanum caavurana
12(10’) Hojas con láminas de largo 3 veces o más de su ancho, angostamente 

ovadas, angostamente elípticas a lineares Heteropterys glabra
12’ Hojas con láminas de largo igual o menor al doble de su ancho, 

ovadas, ovado-lanceoladas u ovado-oblongas 13
13(12’) Estípulas presentes, pequeñas, ubicadas a los lados del pecíolo  

 Machaonia brasiliensis
13’ Estípulas ausentes  14
14(13’) Árboles perennifolios, adventicios, hojas con láminas de consistencia 

algo coriácea  Ligustrum lucidum
14’ Árboles caducifolios, nativos, hojas con láminas sin consistencia 

coriácea Pisonia zapallo

GRUPO 8 · Árboles o arbustos, hojas simples, dispuestas en fascículos 
o verticilos

1 Ápice de las hojas con espina 2
1’ Ápice de las hojas sin espina 4
2(1) Hojas dispuestas en fascículos, láminas con espinas en el ápice y en 

los márgenes; arbustos Berberis ruscifolia
2’ Hojas dispuestas en verticilos trímeros, láminas con espinas sólo en 

el ápice; árboles o arbustos 3
3(2’) Hojas con láminas elípticas a angostamente ovadas, de consisten-

cia subcoriáceas, con 9-12 pares de nervios secundarios claramente 
visibles, formando un ángulo de 45° respecto al nervio medio, ápice 
terminado en una espina de 1-2 mm de largo, débil, poco punzante  
 Aspidosperma triternatum

3’ Hojas con láminas angostamente elípticas, rígidas, de consisten-
cia coriáceas, con 12-30 pares de nervios secundarios poco visibles, 
formando ángulos muy agudos, menores de 35° respecto al nervio 
medio, ápice terminado en una espina de 2-4 mm de largo, rígida y 
punzante Aspidosperma quebracho-blanco
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4(1’) Hojas con láminas de 8–12 cm de largo Vassobia breviflora
4’ Hojas con láminas menores de 6 cm de largo 5
5(4’) Hojas cilíndricas, de consistencia carnosas Lycium infaustum
5’ Hojas de consistencia y formas variadas, no carnosas ni cilíndricas 6
6(5’) Hojas con tres nervios longitudinales conspicuos, bien visibles en el 

envés de las láminas Sarcomphalus mistol
6’ Hojas con solo un nervio longitudinal central visible y sus laterales 7
7(6’) Plantas con látex; corteza con finas estrías longitudinales de dibujo 

muy regular Sideroxylon obtusifolium
7’ Plantas sin látex; corteza lisa o rugosa, sin finas estrías longitudina-

les 8
8(7’) Hojas aromáticas Aloysia gratissima var. gratissima
8’ Hojas no aromáticas 9
9(8’) Plantas con espinas 10
9’ Plantas sin espinas, o con algunas espinas ralas a veces en las ramas 

jóvenes 14
10(9) Espinas sin hojas 11
10’ Espinas con hojas 12
11(10) Plantas típicas de suelos salinos; espinas alternas; hojas ubicadas 

en las axilas de las espinas Castela coccinea
11’ Plantas no frecuentes en ambientes salinos; espinas divergentes; hojas 

agrupadas en el extremo de ramas cortas Randia heteromera
12(10’) Hojas con láminas plegadas longitudinalmente, elípticas u orbiculares; 

arbustos frecuentes en suelos salinos  
 Ximenia americana var. americana

12’ Hojas con láminas planas, no plegadas longitudinalmente; arbustos 
poco frecuentes en suelos salinos 13

13(12’) Hojas con láminas ovadas o elíptico–lanceoladas, de 0,6–2,5 cm de largo 
(no más largas que el doble de su ancho) Monteverdia spinosa

13’ Hojas con láminas espatuladas, de 2–6 cm de largo (más de tres veces 
de largo que su ancho) Schinus longifolius

14(9’) Corteza gruesa, con fisuras profundas de dibujo irregular; ramifica-
ciones de a pares y en ángulo recto con la rama principal, formando 
cruces  Tabebuia nodosa

14’ Corteza suavemente rugosa, lisa o con fisuras longitudinales y trans-
versales superficiales; ramas con ramificación variada, no formando 
ángulos rectos 15
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15(14’) Corteza y ramas con lenticelas; lámina de las hojas por lo general 
con manchas negras, que ennegrecen al tonarse senescentes   
 Achatocarpus praecox

15’ Corteza y ramas sin lenticelas; láminas de las hojas sin manchas 
negras 16

16(15’) Hojas con lámina de largo mayor que el doble de su ancho  
 Terminalia triflora

16’ Hojas con lámina de largo igual o menor que el doble de su ancho  
 17

17(16’) Hojas glabras Lycium americanum 
17’ Hojas pubescentes Lycium cuneatum

GRUPO 9 · Árboles o arbustos, hojas compuestas, hojas digitadas, 
trifolioladas o pinnado–trifolioladas

1 Hojas digitadas, opuestas, con 5–7 folíolos  
 Handroanthus heptaphyllus

1’ Hojas trifolioladas o pinnado–trifolioladas, alternas u opuestas 2
2(1’) Ramas por lo general con espinas, hojas pinnado–trifolioladas 

 Erythrina crista–galli
2’ Ramas sin espinas, hojas trifolioladas 3
3(2’) Márgenes de los folíolos lisos, enteros Crateva tapia
3’ Márgenes de los folíolos aserrados Allophylus edulis

GRUPO 10 · Árboles o arbustos, hojas compuestas, pinnadas

1 Hojas paripinnadas 2
1’ Hojas imparipinnadas 15
2(1) Fuste con espinas de 5–20 cm de largo divididas 1–3 veces 3
2’ Fuste sin espinas o con aguijones no mayores de 2 cm de largo 4
3(2) Fuste y ramas maduras con espinas ramificadas irregularmente, divi-

didas varias veces formando ramilletes Gleditsia amorphoides
3’ Fuste y ramas maduras con espinas divididas regularmente 1–2 veces 

formando ángulos rectos en relación con el eje principal, con las 
laterales más cortas (a modo de una cruz) Gleditsia triacanthos
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4(2’) Hojas con el raquis alado 5
4’ Hojas sin el raquis alado 6
5(4) Hojas con una glándula conspicua entre cada par de folíolos, folíolos 

algo discoloros, oscuro lustrosos en el haz y más pálidos en el envés; 
ramas y corteza con lenticelas Inga uraguensis

5’ Hojas sin glándulas, folíolos no discoloros; ramas y corteza sin  
lenticelas  Sapindus saponaria

6(4’) Hojas opuestas, folíolos de 0,5–1 cm de largo por 0,5–2 mm de 
ancho Porlieria microphylla

6’ Hojas alternas, folíolos de 1–20 cm de largo por 5–100 mm de ancho 7
7(6’) Folíolos con los márgenes dentado-aserrados Cupania vernalis
7’ Folíolos con los márgenes lisos, rectos u ondulados, no aserrados 8
8(7’) Hojas con 2–8 pares de folíolos 9
8’ Hojas con 10–50 pares de folíolos 12
9(8) Árboles, hojas con 3-8 pares de folíolos, folíolos con los márgenes 

ondulados 10
9’  Arbustos, hojas con 2-5 pares de folíolos, folíolos con los márgenes 

rectos, no ondulados 11
10(9) Hojas con folíolos de 3-7 cm de largo por 1,5-2,5 cm de ancho  

 Diplokeleba floribunda
10’ Hojas con folíolos de 10-20 cm de largo por 5-10 cm de ancho  

  Guarea macrophylla subsp. spiciflora
11(9’) Hojas con 3–5 pares de folíolos, folíolos con el ápice obtuso  

  Senna pendula var. paludicola
11’ Hojas con 2–3 pares de folíolos, folíolos con el ápice mucronado  

 Senna corymbosa
12(8’) Árboles perennifolios, con el fuste provisto de costillas notorias; hojas 

con 20–30 pares de folíolos verdes lustrosos Holocalyx balansae
12’ Arbustos caducifolios 13
13(12’) Hojas con 25–50 pares de folíolos Sesbania exasperata
13’ Hojas con 10–23 pares de folíolos 14
14(13’) Ramas ennegrecidas al perder las hojas; arbustos típicos de sectores 

bajos, inundables; folíolos por lo general parcialmente consumidos 
por insectos   Sesbania virgata

14’ Ramas no ennegrecidas al perder las hojas; arbustos de albardones 
de las islas; folíolos enteros, no consumidos por insectos  
 Sesbania punicea
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15(1’) Fuste y ramas con corteza exfoliante Geoffroea decorticans
15’ Fuste y ramas sin corteza exfoliante 16
16(15’) Fuste con gruesos aguijones 17
16’ Fuste sin gruesos aguijones 18
17(16) Hojas sin aguijones Zanthoxylum fagara
17’ Hojas con algunos aguijones sobre la cara inferior del pecíolo, raquis 

foliar y a veces sobre el nervio central de algunos folíolos  
 Zanthoxylum rhoifolium

18(16’) Folíolos por lo general mayores de 1 cm de ancho 19
18’ Folíolos menores de 1 cm de ancho, en general más del doble de 

largo que su ancho 22
19(18) Hojas con 13–15 folíolos opuestos o subopuestos, ápice emarginado  

 Geoffroea spinosa
19’  Hojas con 5–11 folíolos marcadamente opuestos, ápice nunca emar-

ginado 20
20(19’) Folíolos con olor fétido, con los márgenes aserrados y el ápice 

agudo Sambucus australis
20’ Folíolos sin olor fétido, con los márgenes enteros y el ápice breve-

mente acuminado u obtuso 21
21(20’) Superficie superior de la lámina foliar adpreso–pubérula, y la inferior 

adpreso–serícea Muellera sericea
21’ Superficie superior de la lámina foliar glabra y lustrosa, y la inferior 

opaca y pubérula Muellera fluvialis
22(18’) Fuste breve, robusto, tortuoso; follaje persistente, ramas marcada-

mente péndulas, que recuerda al sauce llorón Schinus areira
22’ Fuste bien desarrollado, recto; follaje caduco, ramas erectas o algo 

péndulas 23
23(22’) Hojas con 7–15 pares de folíolos Schinopsis lorentzii
23’ Hojas con 4–7 pares de folíolos Myracrodruon balansae

GRUPO 11 · Árboles o arbustos, hojas compuestas, bipinnadas

1 Fuste con espinas de 5–20 cm de largo, divididas 1–3 veces 2
1’ Fuste sin espinas o con aguijones no mayores de 2 cm de largo 3
2(1) Fuste y ramas maduras con espinas ramificadas irregularmente, divi-

didas varias veces formando ramilletes Gleditsia amorphoides
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2’ Fuste y ramas maduras con espinas divididas regularmente 1–2 veces 
formando ángulos rectos en relación con el eje principal, con las 
laterales más cortas (a modo de una cruz) Gleditsia triacanthos

3(1’) Ramas, al igual que el resto de la planta, sin aguijones ni espinas 4
3’ Ramas con aguijones o espinas  9
4(3) Arbustos; ramas con pubescencia glandulosa, pelos rojizos, capitados   

 Erythrostemon gilliesii
4’ Árboles; ramas sin pubescencia glandulosa  5
5(4’) Foliólulos de 20–40 mm de largo por 10–25 mm de ancho, con los 

márgenes aserrados   Melia azedarach
5’ Foliólulos de 5–30 mm de largo por 1,5–9 mm de ancho, con los 

márgenes lisos  6
6(5’) Hojas con 8–25 pares de pinnas, pinnas con 5–30 pares de foliólu-

los  Peltophorum dubium
6’ Hojas con 1–7 pares de pinnas, pinnas con 5–20 pares de foliólulos  

 7
7(6’) Corteza totalmente lisa, de color verde con manchas pardo–grisá-

ceas, exfoliante, sin lenticelas; folíólulos de 3–7 mm de largo  
 Libidibia paraguariensis

7’ Corteza lisa, grisácea cenicienta u oscura, no exfoliante, con abun-
dantes lenticelas; folíólulos de 10–40 mm de largo  8

8(7’) Fruto legumbre alargada, angosta, de 8–15 cm de largo por 1–1,5 cm 
de ancho, dehiscente; árboles de bosques ribereños e inundables 
 Albizia inundata

8’ Fruto legumbre aplanada, curvada formando un círculo a modo 
de oreja o riñón, de 5–9 cm de diámetro, indehiscente; árboles de 
bosques altos Enterolobium contortisiliquum

9(3’) Ramas con aguijones recurvos 10
9’ Ramas con espinas, sin aguijones recurvos 12
10(9) Hojas con 2–5 pares de pinnas; arbustos o árboles; flores color 

crema o amarillo muy pálido Senegalia praecox
10’ Hojas con 5–10 pares de pinnas; arbustos, a veces apoyantes y algo 

trepadores; flores amarillas o rosadas 11
11(10’) Hojas con foliólulos sensitivos; flores rosadas Mimosa pigra
11’ Hojas con foliólulos no sensitivos, flores amarillas 

 Senegalia bonariensis
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12(9’) Corteza del fuste y de las ramas de color verde, lisa 13
12’ Corteza del fuste y de las ramas pardo–negruzcas o castaño–oscu-

ras, nunca verdes, la del fuste rugosa, corchosa o agrietadas 
 14

13(12) Hojas de 9–30 cm de largo, pinnas con folíólulos distanciados entre 
sí, de 0,5–1,5 mm de ancho; plantas típicas de suelos bajos, inunda-
bles, húmedos, próximo a cursos de agua  
 Parkinsonia aculeata

13’ Hojas de 2–5 cm de largo, pinnas con foliólulos próximos entre sí, 
de 1,5–2 mm de ancho, plantas de suelos altos, no inundables del 
noroeste de la provincia de Santa Fe Parkinsonia praecox

14(12’) Corteza del fuste corchosa, gruesa, con surcos longitudinales pro-
fundos formando costillas que se desprenden con facilidad; fruto 
legumbre espiralada, en forma de tirabuzón 
 Chloroleucon tenuiflorum

14’ Corteza del fuste no corchosa y muy difícil de desprender; 
fruto legumbre no espiralada 15

15(14’) Hojas con 4–25 pares de pinnas (4–25 yugas) 16
15’ Hojas con 1–3 pares de pinnas (1–3 yugas) 18
16(15) Raquis de la hoja de 7–15 cm de largo Vachellia aroma
16’ Raquis de la hoja de 2–5 cm de largo  17
17(16’) Espinas grises o blancas; hojas con 4–15 pares de pinnas 

 Vachellia caven
17’ Espinas oscuras, rojizas cuando jóvenes; hojas con 4–7 pares  

de pinnas  Vachellia astringens
18(15’) Folíólulos por lo general mayores de 2 cm de largo y más  

de 0,5 cm de ancho  19
18’ Folíólulos por lo general menores de 2 cm de largo  

y menores de 0,5 cm de ancho   20
19(18) Pinnas con 2–5 pares de folíólulos, estos mayores de 5 cm de largo 

  Neltuma ruscifolia
19’ Pinnas con 4–12 pares de folíólulos, estos menores de 4 cm  

de largo Neltuma x vinalillo
20(18’) Pinnas por lo general menores de 5 cm de largo, distancia entre 

foliólulos menores que el ancho de los mismos 21
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20’ Pinnas por lo general mayores de 5 cm de largo  
(en hojas desarrolladas), distancia entre folíólulos igual  
o mayor que el ancho de los mismos 22

21(20) Árboles; hojas con 1–3 pares de pinnas, pinnas de 1–4 cm de largo, 
con 10–25 pares de folíólulos de 2–8 mm de largo Neltuma affinis

21’ Arbustos menores de 1,5 m de alto; hojas con 1 par de pinnas, 
pinnas de 0,5–1,1 cm de largo, con 5–10 pares de folíólulos  
de 1,3–3,8 mm de largo  Strombocarpa reptans

22(20’) Folíólulos de 5–20 mm de largo 23
22’ Foliólulos de 2–7 mm de largo 24
23(22) Hojas con 1–3 pares de pinnas, pinnas con 25–50 pares de folíólu-

los; fruto legumbre pajiza–amarillenta, plana, no septada entre las 
semillas, por lo general recta  Neltuma alba

23’ Hojas con 1 par de pinnas, pinnas con 6–25 pares de foliólulos; 
fruto legumbre con manchas violáceas, septada entre las semillas, 
por lo general algo curva  Neltuma hassleri var. nigroides

24(21’) Folíólulos mayores de 4 mm de largo; duramen oscuro 
 Neltuma nigra var. nigra

24’ Folíólulos menores de 4 mm de largo; duramen amarillento 
 Neltuma nigra var. ragonesei



Fichas descriptivas 
de las especies
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Grupo 1
Plantas carnoso–leñosas, 
suculentas (cactáceas)
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cactaceae Cereus forbesii Otto ex C.F. Först. 
cardón · ucle

Cactus arborescentes, con ramas erectas, hasta 
4 m de alto, tallos verde–azulados, carnosos, con 
algunos estrangulamientos a intervalos regula-
res, de 10–12 cm de diámetro, provistos de 4 a 
8 costillas sobre las que se disponen las espi-
nas en nudos circulares denominados areolas. 
Hojas ausentes. Flores grandes, perfectas, de 
20–30 cm de largo, solitarias, en forma de embudo 
alargado, con numerosos pétalos blanco–rosado. 
Fruto baya de 5–10 cm de largo, lisa, sin espinas, 
algo violácea a la madurez, con la pulpa púrpura 
y numerosas semillas de color negro. 
distribución y ecología. Especie de Bolivia, 
Paraguay y centro–norte de Argentina. En la 
provincia habita en las ecorregiones de Chaco 
Húmedo y Chaco Seco, generalmente en suelos 
ligeramente salinos y degradados. Florece entre 
noviembre y febrero, fructifica de febrero a 
mayo. Usos. Sus frutos, ligeramente dulces, son 
comestibles frescos, pudiéndose preparar arrope, 
además tiñen de rojo. Cuando se consumen sus 
frutos, al igual que ocurre con la remolacha, tiñe 
la orina de rojo. La pulpa y las semillas represen-
tan una fuente de fibra dietética y compuestos 
polifenólicos, con características de color atrac-
tivos y potencial antioxidante. La concentración 
de micronutrientes y compuestos fitoquímicos 



puede ser interesante para la sustitución de 
ingredientes críticos como aditivos y colorantes 
artificiales. Por su resistencia a la salinidad se 
la ha empleado como pie de injerto para otras 
especies de cactáceas que poseen interés pro-
ductivo u ornamental. Departamentos. General 
Obligado, 9 de Julio, San Justo, Vera. Ejemplar 
de referencia. Pensiero et al. 6141 (sf).

grupo 1
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cactaceae Opuntia quimilo K. Schum.
quimil · qumilí · quimilo

Cactus arborescente, hasta 4 m de alto, tallos 
verde cenicientos, planos, carnosos, dando 
aspecto de grandes hojas elípticas de 20–40 cm 
de largo, los que generalmente llevan 1 a 3 espinas 
bien visibles y numerosas espinas muy pequeñas 
y delgadas, denominadas gloquidios, ubicadas en 
areolas. Hojas ausentes. Flores perfectas, grandes, 
de 4–6 cm de diámetro, solitarias, con numero-
sos pétalos anaranjados. Fruto baya de 4–6 cm 
de largo, verde amarillenta, provista de areolas 
con gloquidios. 
distribución y ecología. Especie de Bolivia, 
Paraguay y centro–norte de Argentina. En la 
provincia habita en la ecorregión de Chaco Seco 
y en el límite de esta con el Chaco Húmedo, 
en suelos salinos y degradados. Florece de 
noviembre a enero, fructifica de febrero a abril. 
Usos. Numerosos insectos se alimentan de sus 
recursos florales. Entre los insectos que parasitan 
esta especie se hallan las cochinillas, las que se 
extraen, muelen y luego se amasan para obtener 
la grana, que se utiliza para teñir tejidos de rojo. 
Los frutos, si bien poseen pulpa amarga y ácida, 
con numerosas semillas blanquecinas, son con-
sumidos por los animales silvestres, y en especial 
por el chancho o pecarí quimilero (Parachoerus 
wagneri), especie endémica de la ecorregión de 



Chaco Seco. Su madera es esponjosa y muy liviana 
y ha sido utilizada solo en la elaboración de uten-
sillos domésticos. Por su resistencia a la salinidad 
ha sido utilizada como pie de injerto de otras 
cactáceas de interés productivo. Departamentos. 
9 de Julio, Vera. Ejemplar de referencia. Pensiero
et al. 14216 (sf).
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cactaceae Stetsonia coryne (Salm–Dyck) 
Britton & Rose 
apetsuc · caiami · cardón · cardón del llano · 
cardón del paraná · cardón moro · daiami · 
dayami · is’tak · laga’dik · lupupkit · najnu · 
pang · tuna

Cactus arborescente, hasta 10 m de alto, con 
el fuste breve y muy ramificado, tallos carnosos, 
verdes, cilíndricos, erectos, de 10–30 cm de diá-
metro, con 8–15 costillas sobre las que se ubican, 
a intervalos regulares, grupitos de 5 a 15 espinas 
sobre areolas. Hojas ausentes. Flores grandes, 
perfectas, de 10–20 cm de largo, solitarias, 
en forma de embudo, con pétalos blancos. 
Frutos bayas de 4–5 cm de diámetro, verde ama-
rillentas, con pequeñas escamas y sin espinas.
distribución y ecología. Especie de Bolivia, 
Paraguay y centro–norte de Argentina. En la 
provincia habita en las ecorregiones de Chaco 
Húmedo y Chaco Seco, en suelos salinos y degra-
dados, siendo muy tolerante a la aridez extrema. 
Florece de noviembre a febrero, fructifica a partir 
de marzo. Usos. Suele ser cultivada para formar 
cercos, y como ornamental, por su bella flora-
ción. Sus frutos, carnosos y ácidos, semejantes 
a las tunas, son muy apreciados por el ganado 
y el hombre con la finalidad de saciar la sed. 
Numerosos animales, como torturas, charatas 
y cotorras consumen estos frutos. Con ellos se 



puede elaborar arrope o aguardiente. Con los 
tallos cortados y dejados un tiempo en agua, 
se obtiene un líquido jabonoso que se utiliza a 
modo de shampoo. Su leño, desmenuzado, sirve 
como aislante térmico. Con frecuencia se obser-
van huecos en sus tallos causados por el carpin-
tero de los cardones (Melarnerpes cactorum) en 
los que construye sus nidos. Departamentos. 
General Obligado, 9 de Julio, Vera. Ejemplar de 
referencia. Pensiero et al. 9801 (sf).
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poaceae Arundo donax L. 
bambú · caña · caña de castilla · 
caña hueca · carrizo.

Cañas erectas, robustas, rizomatosas, de 2–3 m 
de alto y 1–3 cm de diámetro, simples o ramifi-
cadas, entrenudos huecos, cilíndricos. Hojas con 
vaina foliar más larga que los entrenudos, lígula 
membranácea y con cilias cortas en la región 
apical, cuello castaño, lámina lanceoladas, 
de 30–60 cm de largo por 2–6 cm de ancho, 
planas, glabras, nervio medio notorio, con los 
márgenes escabrosos y la base subcordada. 
Inflorescencia en panoja terminal, exerta, laxa 
o densiflora, hasta 60 cm de largo, violácea. 
Espiguillas plurifloras, de 1–1,5 cm de largo, glumas 
subiguales, membranáceas, 3–5–nervias, lemma 
3–7–nervia, con el dorso densamente piloso y 
ápice brevemente aristado. Frutos cariopsis. 
distribución y ecología. Especie del sur de Asia, 
ampliamente distribuida en las regiones tropicales 
y subtropicales de todo el mundo. En Argentina 
tiene amplia distribución, desde el nivel del mar 
hasta los 2500 m s.m., siendo común en sitios de 
suelos modificados. En nuestra región esta espe-
cie no produce semillas, por lo que su multiplica-
ción es vegetativa a través de sus rizomas. Florece 
desde primavera hasta el verano. Usos. En los 
cinturones hortícolas que rodean las ciudades 
se la cultiva como cercos vivos, siendo sus cañas 



utilizadas como tutores de plantas como el 
tomate, chauchas, etc. También se la cultiva como 
ornamental y para fijar médanos. La adaptabilidad 
que presenta esta especie para su crecimiento en 
diferentes tipos de suelos y condiciones ambien-
tales, en combinación con la alta producción de 
biomasa y al bajo requerimiento de insumos nece-
sarios para su cultivo, la hacen una importante 
fuente energética para la producción de biocom-
bustibles no solo por fermentación biológica, sino 
también por combustión directa de su biomasa. 
Departamentos. Iriondo, La Capital, Las Colonias. 
Ejemplar de referencia. Pensiero et al. 11827 (sf).
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poaceae Guadua chacoensis (Rojas) 
Londoño & P. M. Peterson 
tacuara · tacuara brava · tacuaruzú

Cañas fuertemente rizomatosas, gruesas, leñosas, 
erectas, de 4 a 20 m de alto y hasta 20 cm de 
diámetro, con ramas espinosas y anillos blan-
cos sobre los nudos, entrenudos huecos, verdes 
lustrosos, lisos, de 20 cm de largo. Hojas de los 
turiones o ejes principales coriáceas, caedizas, 
vainas del eje principal pubescentes, mucho 
más grandes que sus láminas que son pequeñas, 
triangulares, sésiles, erectas; hojas de los ejes 
secundarios pseudopecioladas, lanceoladas, de 
10–20 cm de largo por 0,5–1,5 cm de ancho, con el 
ápice agudo. Inflorescencias con brácteas foliares, 
laxas, paucifloras, de 5–10 cm de largo. Espiguillas 
de 3–6 cm de largo, con 6–12 antecios, lineares 
o comprimidas lateralmente, glumas subiguales, 
menores que los antecios, lemmas de los antecios 
coriáceas, flores con 3 lodículas, 6 anteras y 3 
estigmas plumosos. Frutos cariopsis. 
distribución y ecología. Especie americana de 
amplia distribución en las regiones tropicales 
y subtropicales. Crece formando asociaciones 
o comunidades casi puras («cañaverales») en 
ambientes selváticos próximos a los cursos de 
agua y bosques ribereños. En nuestra provincia 
habita en el extremo noreste, en las barrancas de 



bosques ribereños de la ecorregión Delta e Islas 
del Paraná. Especie monocárpica plurianual, es 
decir, cada caña florece una sola vez en su vida, 
después de varios años de crecimiento (entre 27 y 
35 años), luego de lo cual muere. Florece y fructi-
fica en verano y otoño. Usos. de gran importancia 
en las regiones tropicales como especie made-
rable, excelente para construcciones, armazones 
para el techado de viviendas rústicas, fabricación 
de muebles y artesanías, aglomerados, como 
protectora de cuencas y riberas de cursos de 
agua, cultivándosela además como ornamental. 
Departamento. General Obligado. Ejemplar de 
referencia. Covas y Ragonese 3558 (sf).
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poaceae Guadua paraguayana Döll 
picana · picanilla · tacuara ganchoza

Cañas fuertemente rizomatosas, de 3–10 m de 
alto y 2–4 cm de ancho, macizas, leñosas, nudos 
con espinas cónicas, rígidas, rectas o algo curva-
das, entrenudos basales ásperos y los restantes 
lisos. Hojas de los turiones o ejes principales 
coriáceas, caedizas, con vaina de 20–26 cm de 
largo, mucho más larga que su lámina que es 
trianular, erecta, de 5–11 cm de largo; hojas de 
los ejes secundarios con láminas pseudopeciola-
das, lanceoladas, de 5–12 cm de largo, con ápice 
agudo. Inflorescencias con brácteas foliares, 
laxas, paucifloras, de 5–12 cm de largo. Espiguillas 
de 4–8 cm de largo, con 6–10 antecios, glumas 
desiguales, la inferior más larga que la superior, 
lemmas de los antecios coriáceas, de casi 1 cm 
de largo, flores con 3 lodículas, 6 estambres 
y 3 estigmas plumosos. Frutos cariopsis.
distribución y ecología. Especie de Bolivia, Brasil, 
Paraguay y Argentina, a orilla de los ríos Paraná 
y Paraguay. En nuestra provincia se la encuentra 
en el noreste, habitando en las barrancas de ríos 
y arroyos en los bordes de bosques ribereños y 
ambientes selváticos, formando comunidades 
puras denominados «cañaverlaes» o «picani-
llares». Especie monocárpica plurianual, cada 
caña florece una sola vez en su vida, luego de 



varios años de crecimiento, luego de lo cual 
muere. Florece y fructifica en verano y otoño. 
Usos. Se la emplea en construcciones rurales 
varias, en la elaboración de trampas y armas para 
la caza, y en la elaboración de artesanías, culti-
vándosela además como ornamental, aunque con 
cuidado ya que se puede comportar como planta 
invasora de difícil erradicación debido a sus 
fuertes rizomas. Departamento. General Obligado. 
Ejemplar de referencia. Pensiero y Marino 
3648 (sf).
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arecaceae Acrocomia aculeata (Jacq.) 
Lodd. ex Mart. 
alebocaya · bocajay · bocaya · chonta · 
chunta · coco · cocotero · coco mbocayá · 
coco paraguayo · mbocayá · totai · totay

Palmeras con estípite que alcanza 20–40 cm 
de diámetro y hasta 10–15 m de alto, cubierto 
por fuertes espinas hasta de 8 cm de largo. 
Hojas pinnadas, curvas, de 2–3 m de largo, con 
numerosos folíolos de 50–70 cm de largo por 
1–2 cm de ancho, pecíolo con espinas de 3 a 
10 cm de largo. Flores unisexuales, las estami-
nadas numerosas, de unos 6 mm de largo, flores 
pistiladas más escasas, de 3 a 9 por rama, el con-
junto de ramas forma una inflorescencia amplia 
denominada espádice que está acompañada por 
una bráctea leñosa. Frutos drupas, de 3–4 cm de 
diámetro, castaño–amarillentas, uniseminadas. 
distribución y ecología. Especie de regio-
nes subtropicales de América, desde México 
hasta Bolivia, sur de Brasil, Paraguay y norte de 
Argentina. En la provincia es muy escasa, hallán-
dose algunos ejemplares en ecotonos entre las 
ecorregiones de Chaco Húmedo y Delta e Islas 
del Paraná, sobre suelos arcillosos o arenosos. 
Florece a fines de primavera, fructifica en verano, 
los frutos maduran en invierno. Usos. Se la cultiva 
como ornamental. Los frutos tienen múltiples 
aplicaciones. Con los aceites contenidos en las 



semillas y en la pulpa se utilizan en la industria 
cosmética, y en particular en la fabricación de los 
jabones de coco, pudiéndose utilizar además en 
la elaboración de biodiesel. La pulpa, que posee 
entre 20 y 60 % de aceites, es usada para elaborar 
expeller para alimento de los animales. La pulpa 
es comestible y con ella, luego de prensada y 
fermentada, se obtiene un licor agradable. Las 
semillas se pueden consumir asadas o cocidas. 
El interior del tronco se muele para obtener una 
harina muy fina y sabrosa, y el cogollo se consume 
como palmito. Departamentos. General Obligado, 
Vera. Ejemplar de referencia. Tedone 590 (sf).

grupo 3



64 | 65

arecaceae Butia yatay (Mart.) Becc. 
arirí · butia · coco · palma yatay · palmera · 
palmera yatay · yataí · yatay

Palmeras con estípite que alcanza hasta 
10–12 m de alto, cubierto por restos de pecíolos 
en toda su extensión o solo en su porción supe-
rior. Hojas pinnadas, curvas, verde cenicientas, 
de 2–3 m de largo, con numerosos folíolos de 
60–70 cm de largo por 0,5 cm de ancho, pecíolos 
con los márgenes provistos de espinas. Flores
unisexuales, las estaminadas numerosas, dispues-
tas en toda la extensión de las ramas, solitarias 
o de a pares, las flores pistiladas más escasas, 
en general menos de 10 en cada rama, el conjunto 
de ramas forma una inflorescencia amplia deno-
minada espádice acompañada por una bráctea 
amplia, leñosa. Frutos drupas, de 3–5 cm de largo 
por 2–3 cm de ancho, amarillo–anaranjadas a la 
madurez, por lo común con una sola semilla.
distribución y ecología. Argentina y Uruguay. 
Esta especie forma extensos palmares en las 
provincias de Corrientes y Entre Ríos (como 
el palmar de Colón), y de menor extensión en 
Santa Fe y Misiones. En nuestra provincia posee 
una distribución muy particular, ya que solo se 
la encuentra en un área muy restringida de la 
ecorregión del Chaco Húmedo, en las cercanías 
de la localidad de Berna, creciendo en los bordes 
de bosques xerófilos. El ganado bovino favorece 



su dispersión, ya que al consumir sus frutos los 
ácidos del tracto digestivo ablandan las estruc-
turas duras que recubren las semillas. Florece 
en primavera y verano, fructifica desde mediados 
de verano hasta el otoño. Usos. El tronco se 
descompone con facilidad en contacto con el 
suelo, por lo que no tiene mayor uso. El interior 
del tronco se muele para obtener una harina. 
Las fibras de sus hojas se emplean en la fabri-
cación de sombreros. El follaje y los cogollos 
(palmitos) son consumidos por el ganado vacuno, 
controlando su población. Con los segmentos 
de las hojas se fabrican sombreros. Los frutos, 
si bien poseen una pulpa agridulce y perfumada, 
apropiados para la elaboración de licor de yatay. 
Departamento. General Obligado. Ejemplar 
de referencia. Ragonese 2648 (sf).
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arecaceae Copernicia alba Morong
aala · aalha · carandá · carandá–hú · carandaí · 
carandá–morotí · carandá–puitá · carandaü · 
carandá–y · caranda’y del chaco · caranday · 
caranday–puitá · chaik · ftsuuc · ijná · 
ijnaqué · jwi’cewk · karanda hû · karanda’y · 
karanda’ymorotî · karanda’ypytã · palma blanca · 
palma colorada · palma de techo · palma del 
techo · palma espinillo · palma negra · palmera · 
palmera blanca · palmera del techo · queic

Palmeras con estípite de 8–12 m alto, en los 
ejemplares jóvenes cubierto por restos folia-
res (vainas y pecíolo), en adultos desnudos. 
Hojas simples, palmadas, con forma de abanico, 
multifidas, de 40–80 cm de largo, dividido en 
30–50 segmentos débilmente coriáceas bífidos 
en el ápice. Pecíolo largo, provisto en los már-
genes de gruesas espinas curvas que alcanzan 
hasta 1,5 cm de largo. Flores perfectas, peque-
ñas, agrupadas en inflorescencia denominada 
espádice, muy ramificada, que alcanzan 1–2 m 
de largo. Frutos drupas subglobosas, de consis-
tencia carnosa, de 1–1,5 cm de diámetro, negras 
a la madurez.
distribución y ecología. Habita en el sur de 
Brasil, Bolivia, Paraguay y norte de Argentina, 
llegando hasta el norte de Santa Fe y noroeste 
de Corrientes. Crece formando densas pobla-
ciones en lugares bajos, en suelos en general 



salinos, próximo a cursos de agua y lagunas 
del norte y noreste de nuestra provincia. En los 
campos ganaderos donde se encuentran estos 
palmares es común que se utilice el fuego como 
técnica de manejo, quemando el pasto seco 
para permitir su rebrote que es buen forraje. 
En este caso, el fuego no solo no daña a las 
palmeras, sino que limpia su tronco de los restos 
de hojas secas que cuelgan de él. En ocasiones 
su estípite se puede ramificar por lesiones en 
la yema apical, dando lugar a distintas ramas 
a modo de candelabro. Florece y fructifica desde 
mediados de primavera hasta inicio del otoño. 
Usos. Cultivada como ornamental. Su tronco, 
que posee madera dura y resistente al agua, 
es utilizado como poste de alambrados y en 
construcciones rurales varias. Las fibras de sus 
hojas se emplean en la confección de sombreros, 
canastas y pantallas. Con la savia que se obtiene 
después de cortar su yema terminal se elabora 
el vino de palma. Sus frutos son consumidos 
por la fauna silvestre, especialmente por los 
loros, los que actúan como agentes dispersantes. 
Departamentos. General Obligado, 9 de Julio, 
San Cristóbal, Vera. Ejemplar de referencia. 
Pensiero et al. 9359 (sf).
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arecaceae Syagrus romanzo�ana (Cham.) 
Glassman 
cheribau · chirivá · chirivía · coco · cocos · 
cocotero plumoso · coquito · dátil · falso 
dátil · palma chirivá · palma dátil · palma de 
la reina · palma del monte · palma pindó · 
palmera · palmera de la reina · palmera pindó · 
pindó · pindó de misiones · yeriba

Palmera con estípite delgado, con corteza gris, 
lisa, de 20–30 cm de diámetro y hasta 20 m de 
alto. Hojas pinnadas, algo péndulas, verde–lus-
trosas, de 2–4 m de largo, que llevan numerosos 
folíolos de 60–100 cm de largo por 2–3 cm de 
ancho, pecíolo de 1–1,5 m de largo, sin espinas. 
Flores unisexuales, las estaminadas distribuidas 
a lo largo de las ramas, de 8–9 mm de largo, las 
flores pistiladas algo menores, de 5–6 mm de 
largo, ubicadas en la mitad inferior de las ramas, 
el conjunto de ramas forma una inflorescen-
cia amplia, amarillenta, denominada espádice 
acompañada por una bráctea amplia, leñosa. 
Frutos drupas, a la madurez amarillo–anaran-
jadas, de 2–3 cm de largo, con pulpa carnosa 
y una sola semilla. 
distribución y ecología. Habita en el sur de 
Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. En Santa Fe 
se la encuentra en los bosques altos transiciona-
les entre las ecorregiones de Chaco Húmedo y del 



Delta e Islas del Paraná. En general crece en forma 
aislada en los bordes o en interior de bosques, 
destacándose claramente en el dosel, nunca 
forma «palmares» densos. Si bien puede tener 
un ciclo de floración muy extenso, esta se concen-
tra desde mediados de noviembre hasta enero, 
fructificando en febrero y marzo. Sus frutos son 
consumidos por numerosos animales que actúan 
como agentes dispersantes. Usos. Se la cultiva 
como ornamental. Su tronco y hojas se utilizan 
en artesanías y en distintas construcciones. Los 
brotes (cogollos) constituyen un buen alimento, 
se los puede consumir crudos (palmitos), asad os, 
fritos o hervidos. Los frutos, ricos en proteínas, 
se pueden consumir crudos o con ellos elaborar 
bebidas fermentadas. Las semillas contienen 
entre un 25 y 52% de aceites, con los que se puede 
elaborar biocombustible y/o expeller. El interior 
del tronco se muele para obtener una harina. 
Departamento. General Obligado. Ejemplar de 
referencia. Ragonese 2647 (sf).
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arecaceae Trithrinax campestris (Burmeist.) 
Drude & Griseb. 
carandá · caranday · palma · palmera

Palmeras con estípite hasta 6 m de alto, con 
el tronco cubierto de restos foliares. Hojas sim-
ples, palmadas, con forma de abanico (flabeladas), 
multifidas, hasta 80 cm de largo, divididas en 
20–30 segmentos foliares rígidos, cubiertas de una 
fina capa de cera que les da un color verde gri-
sáceo, pecíolo largo, hasta de 60 cm, desprovisto 
de espinas. Flores perfectas, blanco–amarillentas, 
pequeñas, dispuestas en inflorescencias muy 
ramificadas que alcanzan hasta 50 cm de largo. 
Frutos drupas globosas, de consistencia carnosa, 
de 1–1,5 cm de diámetro, amarillentas. 
distribución y ecología. Especie sudamericana, 
frecuente en Argentina y Uruguay. En nuestro 
país habita en las ecorregiones de Chaco Seco y 
del Espinal, constituyendo elemento típico en los 
bosques xerófilos del noroeste y centro–oeste 
de nuestra provincia. Prospera en ambientes 
degradados de suelos ligeramente salinos. Tolera 
sequías y heladas, y con frecuencia se comporta 
como planta invasora de difícil control ya que sus 
frutos, muy dulces, son consumidos y disper-
sados por el ganado. Florece en el otoño y sus 
frutos maduran a fines de verano. Usos. Si bien su 
crecimiento es muy lento, se podría cultivar como 



ornamental. Con sus frutos se elabora un agua 
ardiente que al paladar resulta más saludable 
que el de la uva. La «pepita» de sus frutos es rica 
en aceite incoloro. Con las hojas se confeccionan 
abanicos, cestos y escobas. Las fibras obtenidas 
de sus hojas, denominadas colanas, fueron utiliza-
das en la confección de cepillos de cerda, escobas 
y plantillas de alpargatas. Con las vainas fibrosas 
que rodean al tallo se elaboran sombreros y dis-
tintos adornos. De la cocción del follaje joven se 
obtiene cera. Los cogollos o brotes tiernos, al igual 
que sus frutos, son alimentos para el ganado. 
Sus troncos se utilizan en construcciones rurales 
rústicas. Departamentos. 9 de Julio, San Cristóbal. 
Ejemplar de referencia. Pensiero et al. 6167 (sf).
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bignoniaceae Dolichandra cynanchoides Cham. 
bignonia · bignonia colorada · clarín · clarín 
del monte · cría de gato · pata de gallo · pija de 
mono · sacha huasca · sacha huasca blanca · 
teyú · teyú igsipó · trompeta de venus

Liana con tallos surcados, agrietados, hasta de 
20 cm de diámetro, que se enrosca en el tronco 
de los áerboles y ramas. Hojas opuestas, com-
puestas, bifolioladas, ligeramente coriáceas, con 
zarcillos terminales trigarfiados, pecíolos de 1,2–
2,5 cm de largo, folíolos glabros, lustrosos, ovados 
o elípticos, de 4–8 cm de largo por 1,5–4 cm de 
ancho, con el ápice mucronado. Flores perfectas, 
muy vistosas, de 4–7 cm de largo, con el cáliz 
rosado–púrpura, y corola tubulosa, anaranjada 
o rojo–vinosa, con los lóbulos amarillos, anaran-
jados o rojizos. Frutos cápsulas fusiformes, de 
superficie lisa, lustrosa, de 6–12 cm de largo por 
2 cm de ancho, con numerosas semillas aladas. 
distribución y ecología. Especie del sur de Brasil, 
Paraguay, Uruguay y Argentina. En nuestra provin-
cia habita en los bosques de las ecorregiones de 
Chaco Húmedo, Chaco Seco, Espinal y en Delta e 
Islas del Paraná. Esta especie posee autoincom-
patibilidad y son los colibríes, que en busca de 
néctar, actúan como agentes polinizadores (poli-
nización ornitófila). Sus raíces poseen un notable 
engrosamiento que le permite reservar agua y 
facilitar el rebrote luego de una sequía, corte o 



helada. Florece desde mediados de primavera, 
fructifica a fines de verano y otoño. Usos. Se suele 
cultivar como ornamental, para cercos o glorietas, 
sus flores son atractivas; se multiplica fácilmente 
por semillas. Se la emplea en la elaboración de 
artesanías, y cestería. Departamentos. General 
Obligado, 9 de Julio, San Cristóbal, San Javier, 
San Justo, Vera. Ejemplar de referencia. Pensiero 
et al. 6665 (sf).
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apocynaceae Forsteronia glabrescens Müll. Arg.
enredadera leche · enredadera lechosa · isipí 
· isipó cambuí · isipó de san vicente · jazmín 
del monte · jazmín trepador

Liana latescente, con tallos cilíndricos, delgados, 
muy ramificados y enmarañados. Hojas opues-
tas, simples, con pecíolo de 0,2–0,5 cm de largo, 
láminas elíptico–lanceoladas u ovoides, de 2–6 cm 
de largo por 1–3 cm de ancho, con las nervaduras 
bien marcadas en la cara inferior, márgenes lisos, 
de base cuneada y ápice agudo. Flores pequeñas, 
blancas o amarillentas, con la corola 5–lobada, 
rotada, lóbulos de 3 mm de largo, dispuestas en 
inflorescencias en panojas piramidales densas, 
multifloras, de 3–8 cm de largo. Frutos folícu-
los, dispuestos de a pares, lineares, cilíndricos, 
subarrosariados (semejando largas y angostas 
chauchas), de 10–30 cm de largo por 0,3–0,4 cm 
de ancho; semillas con un mechón apical de pelos 
largos, de 2–3 cm. 
distribución y ecología. Especie de Bolivia, Brasil, 
Paraguay, Uruguay y Argentina. Especie heliófita 
que habita en los bosques húmedos del norte y 
nordeste de nuestra provincia, de las ecorregio-
nes de Chaco Húmedo y Delta e Islas del Paraná, 
cubriendo buena parte de las copas de los arbus-
tos y árboles sobre los que trepa. Florece y fructi-
fica en primavera y verano. Usos. Sus tallos tienen 
aplicaciones artesanales ya que con ellos se tejen 



cestos. Para el tejido se utilizan tallos frescos, 
los que se mantienen en rollos bajo tierra para 
mantenerlos húmedos. Para obtener tejidos con 
contrastes de colores, se utilizan tallos enteros 
(con corteza) y tallos sin corteza. Departamentos. 
General Obligado, San Javier, Vera. Ejemplar de 
referencia. Pensiero et al. 9742 (sf).
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Grupo 5
Árboles o arbustos subáfilos, 
ramosos y muy espinosos, 
ramas rígidas, verdes 
o verdes–cenicientas, 
terminadas en espinas
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fabaceae Neltuma kuntzei (Harms ex Kuntze) 
C. E. Hughes & G. P. Lewis
ajnutata · barba del tigre · carandá · carandá 
negro · espina de cristo · gyetaawa · itín · 
karandá · lanza · palo mataco · targuec · 
vanôôc · yacarandá

Árboles de 4–10 m de altura, caducifolios, copa 
ramificada, aparasolada en ejemplares adultos, 
formada exclusivamente por las ramas espines-
centes, estriadas, siempre verdes, dando la impre-
sión de copa frondosa, aunque no tenga hojas. 
Hojas alternas, compuestas, paribipinnadas, rápi-
damente caducas, uniyugadas, pinnas de 3–6 cm 
de largo, con 3–5 pares de foliólulos de 2–3 mm 
de largo. Flores perfectas, de unos 5 mm de largo, 
blanco–amarillentas o amarillo–anaranjadas, 
reunidas en espigas cilíndricas. Frutos legumbres 
violáceas oscuras o negras a la madurez, leñosas, 
rectas o algo curvas, de 10–20 cm de largo por 
1,5–2,5 cm de ancho; semillas en número de 3–10 
por fruto, castañas, ovoides. 
distribución y ecología. Especie de Bolivia, 
Paraguay y norte de Argentina. Especie heliófila 
característica de la región chaqueña semiárida. 
En la provincia de Santa Fe se pueden hallar algu-
nos ejemplares relictuales en los bosques xerofí-
ticos de la ecorregión de Chaco Seco, en el límite 
con la provincia de Santiago del Estero. Florece 
desde octubre hasta enero, fructifica a partir de 



febrero. Usos. Su madera, resistente al ataque 
de los micoorganismos, muy dura y pesada, 
es imputrescible debido a la alta concentración 
de tanino, por lo que ha sido utilizada como 
postes de alambrados. Por tal motivo ha sido 
una de las especies más explotadas de la región 
chaqueña semiárida, a tal punto que en algunos 
sitios resulta ya difícil hallar ejemplares de cierta 
magnitud. Sus ramas han sido utilizadas por los 
pueblos originarios chaqueños en la confección 
de arcos y flechas. Su corteza y la raíz, mezcladas 
con la corteza del mistol, se emplean para teñir 
la lana de color negro. Sus frutos son forrajeros 
y las flores melíferas. Departamento. 9 de Julio. 
Ejemplar de referencia. Ragonese 3280 (sf).
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fabaceae Neltuma sericantha (Gillies ex 
Hook.) C. E. Hughes & G. P. Lewis
algarrobilla · albardón · barba del tigre 
· barba de tigre chico · espina de dios · 
huaschilla · huasquilla · matorra · matorro · 
retama · saápa · sumaguala · temoj

Arbustos subáfilos, de 1,5–3 m de alto, ramas 
rígidas, verde–glaucas o verde–cenicientas, 
cilíndricas, terminadas en una fuerte espina, 
espinas rígidas de 6–15 cm de largo. Hojas tem-
pranamente caducas, solo presentes en las 
ramitas jóvenes, compuestas, bipinnadas, uniyu-
gadas, pequeñas, glabras, pinnas con 2–3 pares 
de foliólulos. Flores pequeñas, reunidas en raci-
mos espiciformes ovoides de 1,5–4 cm de largo, 
filamentos estaminales rojos, exertos. Frutos
legumbres casi rectas, angostas, de 7–14 cm de 
largo por 1–1,3 cm de ancho, algo constrictivas 
entre las semillas, epicarpo rojizo, seco, meso-
carpo pastoso, amargo. 
distribución y ecología. Especie de Paraguay 
y Argentina. En la provincia de Santa Fe habita 
en suelos salinos de bosques xerófilos de la 
ecorregión de Chaco Seco. Florece en prima-
vera, fructifica en verano y otoño. Usos. Especie 
melífera, sus frutos son forrajeros, consumidos 
por el ganado doméstico y la fauna silvestre. 
En medicina popular se ha señalado la infusión 
de sus hojas para afecciones del estómago, 



y la infusión de las ramas y hojas para comba-
tir la tos. Departamento. 9 de Julio. Ejemplar 
de referencia. Pensiero et al. 6146 (sf).
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Grupo 6
Árboles o arbustos, 
hojas simples 
de disposición alternas
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cervantesiaceae Acanthosyris falcata Griseb.
ibá–hé · ibá–je–é · igbá–je–e · ivá–hée · iva–jee · 
sacha pera · saucillo · sombra de toro hembra

Árboles perennifolios, a menudo espinosos, 
hasta 10 m de alto, con la corteza castaña, resque-
brajada y dura, de amplia copa compacta, semies-
férica o globosa; ramas frágiles y más o menos 
rectas. Hojas simples, alternas, brevemente pecio-
ladas, linear–lanceoladas, de 5–12 cm de largo 
por 0,5–1 cm de ancho, falcadas. Flores perfectas, 
verde–amarillentas, muy pequeñas, de unos 
5 mm de diámetro, con disco carnoso, reunidas 
en pequeños racimos axilares. Frutos drupas glo-
bosas, amarillentas, carnosas, dulces, de 1–2 cm 
de diámetro, con una semilla negra.
distribución y ecología. Frecuente en Bolivia, 
Paraguay y norte de Argentina. Especie heliófila, 
habita en los bosques xerófilos de las ecorregio-
nes de Chaco Húmedo y Chaco Seco. Florece a 
fines del invierno y principio de primavera, fruc-
tifica a fines de primavera y verano. Usos. Posee 
madera blanda y solo tiene aplicaciones menores 
en construcciones rurales. Los frutos son comes-
tibles, especialmente por la fauna silvestre, 
poseen pulpa fibrosa, jugosa y muy dulce, por 
su sabor recuerdan a los del kaki, llegan a ser 
tan dulces que empalagan. Con ellos se pueden 
elaborar compotas, mermeladas o endulzar el 
agua del mate. Los chicos suelen mascar la pulpa 



hasta quedar convertida en una masa fibrosa 
similar al chicle. Con el fermento de los frutos 
se elabora aguardiente. Departamentos. San 
Cristóbal, San Justo, Vera. Ejemplar de referencia. 
Pensiero et al. 8933 (sf).
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achatocarpaceae Achatocarpus praecox Griseb.
guayaibí–raí · ibirá–hü · ibirá ni–rá · ibirá–uhu 
· ivirá–jú · molle blanco · palo de tinta · palo 
mataco · palo matico · palo tinta · rumi caspi · 
tala negro · urajú · virajú · virazú

Arbustos dioicos, perennifolios, en general espino-
sos y muy ramificados, de 2–3 m de alto o rara vez 
arbolitos hasta de 5 m de alto, corteza lisa, grisá-
cea, con puntos claros (lenticelas). Hojas simples, 
alternas o fasciculadas (3–5 hojas por fascículo), 
con lámina lanceolada, elíptica u obovada, de 
2–5 cm de largo por 1–2 cm de ancho, nervadura 
media visible especialmente en la cara inferior, 
de base angosta, glabras, que se ennegrecen al 
tornarse senescentes. Flores unisexuales, sin 
pétalos, diminutas, dispuestas en racimos hasta 
de 3 cm de largo; las estaminadas poseen 5 sépa-
los libres entre sí de unos 4 mm de largo, llevando 
entre 10 y 20 estambres que poseen filamentos 
cortos; en las flores pistiladas los sépalos alcan-
zan unos 5 mm de largo. Frutos drupas casi esféri-
cas, de unos 5–6 mm de diámetro, con pericaarpo 
carnoso blanco–perlado, traslúcido, que deja ver 
la única semilla oscura de unos 3 mm de diámetro. 
distribución y ecología. Crece en Bolivia, 
Paraguay y Argentina. Especie umbrófila, habita 
en el interior de los bosques del centro y norte 
de nuestra provincia, de las ecorregiones del 
Chaco Húmedo, Chaco Seco, Espinal y Delta e Islas 



del Paraná, integrando parte de los matorrales 
que dificultan el tránsito. Florece en primavera, 
fructifica en el verano. Usos. Su madera es blanda 
y liviana, de color amarillo oscuro, empleada 
en tornería para cabos de herramientas y como 
excelente combustible. Su corteza tiene propie-
dades curtientes. Sus flores son muy visitadas 
por las abejas. Con la decocción de la corteza y 
de sus hojas se obtiene un tinte negro que sirve 
para teñir (de allí uno de sus nombres vernácu-
los), y que los pueblos originarios empleaban para 
tatuarse. Departamentos. General Obligado, 9 de 
Julio, San Cristóbal, San Javier, San Justo, Vera. 
Ejemplar de referencia. Pensiero et al. 13246 (sf).
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capparaceae Anisocapparis speciosa (Griseb.) 
X. Cornejo & H. H. Iltis
a’cewk · aktam · alcaparra · amarguillo · 
asactsuc · bola verde · caimbé–y · meloncillo · 
najnuru · naranjillo · naranjo del monte · 
nelo’mik · pajagua naranja · palo verde · 
sacha limón · sacha naranja · sacha sandía

Arbustos o arbolitos perennifolios, de 2–5 m 
de alto, de copa irregular y follaje verde intenso; 
corteza lisa, verde oscura. Hojas simples, alter-
nas, elípticas, de 3–7 cm de largo por 2–3,5 cm 
de ancho, con las nervaduras, especialmente la 
central, bien marcadas en la cara inferior, ápice 
brevemente emarginado, mucronado, márgenes 
lisos. Flores perfectas, de 3–4 cm de largo, con 4 
sépalos y 4 pétalos, libres, amarillo–verdosos, con 
25–30 estambres de filamentos blancos vistosos, 
exertos, de unos 3 cm de largo, ovario sobre un 
ginecóforo delgado, exerto, de 3–4 cm de largo. 
Frutos bayas ovadas o globosas, de 3–5 cm de 
diámetro, verdes, péndulas, con pulpa anaranjada 
y numerosas semillas. 
distribución y ecología. Especie de Bolivia, 
Paraguay y norte de Argentina. En nuestra provin-
cia habita en los estratos arbustivos o arbóreos 
bajos de los bosques xerófilos de las ecorre-
giones de Chaco Húmedo y Chaco Seco. Florece 
desde octubre hasta diciembre, fructifica a partir 
de diciembre, siendo común hallar en la misma 



planta flores y frutos. Usos. Las flores y particu-
larmente los frutos y semillas, formaron parte 
de la dieta de varios pueblos originarios, que se 
consumían luego de al menos dos hervores. Los 
frutos secados al sol hasta que queden bien duros 
pueden conservarse por varios meses. Los frutos 
pueden utilizarse como carnada para pescar. 
La semilla posee sabor algo amargo, el que se 
elimina luego de varios hervores. En medicina 
popular ha sido empleada su corteza, en mace-
rados, para extraer espinas, y el cocimiento de 
las hojas como sedante. Es una especie melífera. 
Departamentos. General Obligado, Vera. Ejemplar 
de referencia. Pensiero et al. 8692 (sf).
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annonaceae Annona emarginata (Schltdl.) 
H. Rainer
arachichú · araticá · araticú · aratigú · 
aratikú · aratikúguasu · aratikú’i · araticu–m · 
chirimoya de monte

Arbolitos o arbustos caducifolios, de 3–6 m de 
alto, copa alargada e irregular, aunque amplia y 
densa cuando crece aislada, corteza gris, lisa en 
ejemplares jóvenes y suavemente estriada o con 
surcos longitudinales muy poco profundos en 
adultos. Hojas simples, alternas, verde oscuras, 
láminas ovadas o elípticas, de 1,5–4 cm de largo 
por 1–4 cm de ancho, nervadura central marcada, 
márgenes lisos y ápice obtuso o emarginado. 
Flores perfectas, amarillentas, con 6 pétalos 
dispuestos en 2 verticilos, el verticilo externo 
con pétalos espatulados, a modo de tres alas 
notables, de 0,5–1,5 cm de largo, el verticilo 
interno con pétalos reducidos, de 1–2 mm de 
largo. Frutos sincarpos (varios frutos pequeños 
unidos) algo cónicos o globosos, carnosos, de 
1,5–3 cm de diámetro, amarillos cuando madu-
ros, con pulpa blanca, algo dulce, y numerosas 
semillas. 
distribución y ecología. Especie de Brasil, 
Paraguay, noroeste de Uruguay y noreste de 
Argentina. Habita en el noreste de nuestra 
provincia, en bordes de bosques y bosques 
transicionales degradados entre las ecorregiones 



de Chaco Húmedo y del Delta e Islas del Paraná, 
y en albardones próximos a cursos de agua. 
Florece desde octubre hasta enero, fructifica de 
febrero a marzo. Usos. La madera es utilizada 
en la construcción de embarcaciones. Sus frutos 
son comestibles y con ellos se pueden elaborar 
dulces. En medicina popular, la decocción de 
las hojas es empleada en gárgaras para calmar 
el dolor de garganta y en buches para combatir 
el dolor de muelas. Departamentos. General 
Obligado, San Javier. Ejemplar de referencia. 
Pensiero et al. 8792 (sf).
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capparaceae Atamisquea emarginata Miers ex 
Hook. & Arn.
altamisque · atamisque · leña hedionda · mata 
gusanos · mata negra

Arbustos perennifolios, muy ramificados, de 2–4 m 
de alto, con ramas rígidas, tortuosas, cubiertas de 
escamas o tricomas escuamiformes (pubescencia 
lepidota). Hojas simples, alternas, coriáceas, linea-
res o angostamente elípticas, de 1–3 cm de largo 
por 0,2–0,5 cm de ancho, discoloras: el haz verde 
oscuro y glabro, el envés de color más pálido y 
tomentoso–lepidoto, el ápice obtuso o emargi-
nado. Flores perfectas, solitarias o dispuestas 
de a pares, con 4 sépalos, pétalos 4, subiguales, 
linar–lanceolados, espatulados, con 6 estambres 
y gineceo con ginóforo de unos 6 mm de largo. 
Frutos bayas ovoides o subglobosas, de 5–8 mm 
de largo por 3–4 mm de ancho, con 1 o 2 semillas 
de 5–8 mm de largo. 
distribución y ecología. Especie de Bolivia, Chile 
y Argentina. En nuestra provincia habita en los 
bosques xerófilos del extremo noroeste, corres-
pondientes a la ecorregión de Chaco Seco. Sus 
flores atraen mariposas, abejas, moscas y avispas. 
Florece desde mediados de primavera, fructifica 
en verano. Usos. Sus frutos son comestibles. 
En medicina popular, la infusión de las hojas 
se emplea como digestiva y especialmente para 
la acidez estomacal. En medicina animal, las hojas 



tienen propiedades cáusticas y se emplean para 
combatir los gusanos que aparecen en las heridas. 
Sus hojas son alimento de orugas y mariposas. 
Se la puede utilizar como planta para cercos. 
Departamento. 9 de Julio. Ejemplar de referencia. 
Ragonese 3041 (sf).
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asteraceae Baccharis dracunculifolia DC.
caápéguasú · chilca · chilca mata ojo · chilca–y 
· suncho

Arbustos dioicos, de 2–4 m de alto, muy ramosos 
y densamente hojosos, formando una copa algo 
globosa. Hojas alternas, simples, sésiles, oblongo–
lanceoladas, de 2–4 cm de largo por 0,4–0,8 cm de 
ancho, pubérulas, márgenes con uno o dos dientes 
a cada lado, raro enteros. Flores blanco–cremosas, 
las pistiladas de corola filiforme y las estamina-
das de corola tubulosa, reunidas en numerosos 
capítulos cortamente pedunculados agrupados 
en inflorescencias racimiformes. Frutos cipselas 
cilíndricas, glabras, con papus blanco, formado 
por numerosos pelos delgados. 
distribución y ecología. Especie del sur de 
Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y centro y norte 
de Argentina. En Santa Fe es frecuente en sitios 
disturbados, pastizales, en banquinas, bordes de 
alambrados y márgenes de bosques húmedos 
de las ecorregiones de Chaco Húmedo, Espinal 
y Delta e Islas del Paraná. Sus flores son visita-
das por avispas, moscas y abejas. Sus semillas 
son dispersadas por el viento (anemocoria). 
Florece en verano, fructifica a fines del verano 
y durante el otoño. Usos. Esta especie posee un 
aceite esencial compuesto por terpenos oxige-
nados y no oxigenados, además de flavonoides y 
ácidos fenólicos, que podrían utilizarse con fines 



fitoterapéuticos para el tratamiento de úlceras 
gástricas. Por otra parte, los extractos de hojas 
tienen efectos antiinflamatorio, antibacteriano, 
antifúngico, inmunomodulador, antigenotóxico 
y antimutagético. En medicina popular se emplea 
la decocción de las hojas que se bebe para tratar 
dispepsias, cólicos y anemia por pérdida de san-
gre. Las abejas obtienen propóleo de esta especie. 
Departamentos. Garay, La Capital, Las Colonias, 
San Javier. Ejemplar de referencia. Pensiero 
6472 (sf).
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asteraceae Baccharis salicifolia
(Ruiz & Pav.) Pers.
chilca · chilca amarga · chilca blanca ·
chilca hû · junco · romerillo · suncho

Arbustos dioicos, de 1,5 a 2,5 m de alto, más 
o menos glandulosos, ramosos y densamente 
hojosos. Hojas simples, alternas, cortamente 
pecioladas, lanceoladas, de 4–9 cm de largo por 
0,7–1,5 cm de ancho, 3–nervadas, con los már-
genes aserrados en la mitad superior, rarolisos. 
Flores agrupadas en capítulos unisexuados, 
plurifloros, pedunculados, dispuestos en densos 
corimbos; capítulos estaminados con involucro 
acampanado de 3–4 mm de alto, capítulos pistila-
dos con involucro de 3 mm de alto. Frutos cipselas 
glabras, rojizas, de 1 mm de largo, con 5 costillas 
blancas y papus blanco. 
distribución y ecología. Especie del sur de 
Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay y gran 
parte de Argentina. En Santa Fe es frecuente en 
suelos bajos, arenosos y húmedos, en bordes de 
bosques húmedos y bosques en galería, en bordes 
de cunetas, cursos de agua y en pajonales de 
«paja brava» (Coleataenia prionitis) de las ecorre-
giones de Chaco Seco, Chaco Húmedo, Espinal y 
Delta e Islas del Paraná. Florece y fructifica desde 
fines de primavera hasta el verano. Usos. La ceniza 
de este arbusto es rica en potasio y fue empleada, 
en baños, contra el reumatismo. Con la misma 



finalidad también se ha empleado la decocción 
de las ramas contra dolores reumáticos. De esta 
especie se obtienen aceites esenciales con propie-
dades de repeter e intoxicar al falso gorgojo de la 
harina (Tribolium castaneum), además de presen-
tar actividad como antioxidante y antibacteriana. 
Departamentos. Castellanos, Constitución, General 
Obligado, Iriondo, La Capital, Las Colonias, 9 de 
Julio, Rosario, San Cristóbal, San Jerónimo, San 
Lorenzo, Vera. Ejemplar de referencia. Pensiero 
et al. 11834 (sf).
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salicaceae Banara arguta Briq.
francisco álvarez · granadillo · ibiraovivá · 
ivirá–oví · mbavy

Árboles perennifolios, por lo general frondosos, 
de copas amplias, de 5–12 m de alto; corteza grisá-
cea, finamente agrietada, con lenticelas alargadas. 
Hojas simples, alternas, ovadas o elípticas, de 
5–7 cm de largo por 2,5–5 cm de ancho, márgenes 
dentados, cara adaxial con un par de glándulas 
en la unión de la lámina con el pecíolo. Flores
amarillas, perfumadas, muy vistosas, de 3–5 mm 
de largo, con numerosos estambres exertos, dis-
puestas en inflorescencias en panojas multifloras, 
vistosas. Frutos bayas carnosas, violáceo–negruz-
cas a la madurez, de 5–8 mm de diámetro, provis-
tos de 5–10 semillas. 
distribución y ecología. Frecuente en 
Sudamérica, llegando hasta el noreste de 
Argentina. En la provincia de Santa Fe se la puede 
hallar en los bosques húmedos transicionales 
entre las ecorregiones del Chaco Húmedo y del 
Delta e Islas del Paraná, siendo particularmente 
frecuente en suelos arenosos y en sitios abier-
tos de los bosques hidrófilos del noreste de la 
ecorregión del Delta e Islas del Paraná, llegando 
a veces a conformar bosquecitos densos y casi 
puros en los márgenes e interior de las islas. 
Florece desde setiembre hasta marzo, fructifica 



a partir del mes de febrero. Sus frutos son con-
sumidos por animales frugívoros, los que actúan 
como agentes dispersantes. Usos. Su madera es 
amarillenta, dura y pesada, empleándosela en 
construcciones rurales, como leña y para carbón. 
Sus frutos son consumidos por la fauna silves-
tre, especialmente por las aves. Se lo podría 
cultivar como ornamental, durante la floración 
es muy vistoso. Departamento. General Obligado. 
Ejemplar de referencia. Pensiero et al. 11425 (sf).
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salicaceae Banara umbraticola Arechav.

Arbustos o pequeños arbolitos hasta 3 m de 
alto, abiertamente ramosos, ramas divaricadas, 
provistas de lenticelas redondas. Hojas simples, 
alternas, lustrosas, brevemente pecioladas, 
pecíolos de 1,8-3 mm de largo, láminas membra-
náceas, ovadas o ovado-oblongas, de 4-7 cm de 
largo por  2-3 cm de ancho, con las nervaduras 
conspicuas, base redondeada, ápice acuminado 
y los márgenes glanduloso-aserrados. Flores per-
fectas, pequeñas, blancas, con 3 sépalos y 3 
pétalos ovados de 2-3 mm de largo, con nume-
rosos estambres y estilo de casi 1 mm de largo 
con estigma 3-lobado, dispuestas en panojas 
terminales paucifloras terminales. Frutos bayas 
globosas de casi 1 mm de diámetro, rojo oscuras 
a la madurez, rodeadas en la base por el perianto 
persistente, llevando numerosas semillas de 
contorno oblongo, de 1,2-1,6 mm de largo.
distribución y ecología. Especie del Uruguay, 
sur de Brasil y noreste y centro de Argentina. 
Habita en los bordes e interior de bosques 
húmedos y bosques en galería de las ecorre-
giones de Chaco Húmedo y Delta e Islas del 
Paraná. Florece de octubre a diciembre, fructifica 
de noviembre a enero. Usos. Sin aplicaciones 
conocidas. Sus frutos son consumidos por las 
aves. Departamentos. General Obligado, Vera. 
Ejemplar de referencia. Pensiero et al. 7845 (sf).
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fabaceae Bauhinia forficata Link subsp. 
pruinosa (Vogel) Fortunato 
& Wunderlin
bauhinia blanca · caoba · caoba del país · 
caoba falsa · caúba · falsa caoba · mahogani · 
palo buey · pata de buey · pata de cabra · pata 
de chiva · pata de chivo · pata de toro · pata de 
vaca · pezuña de vaca · toro–po · toró–poró

Árboles con follaje semipersistente o caducifolio, 
de 6–8 m alto, copa redondeada y ramas espino-
sas. Hojas alternas, bilobadas, con aspecto de la 
huella de una pezuña de vaca, de 5–18 cm de largo 
por 4–12 cm de ancho, ligeramente subcoriáceas, 
glabras en la cara superior y pubescentes en la 
inferior; en la base del pecíolo se ubican 2 fuertes 
aguijones algo encorvados. Flores perfectas, gran-
des, blancas, inodoras, de 8–14 cm de diámetro, 
reunidas en racimos paucifloros; corola formada 
por 5 pétalos angostamente elípticos, libres 
entre sí, de 8–12 cm de largo. Frutos legumbres 
planas, péndulas, de 8–20 cm de largo por 1–2 cm 
de ancho, con dehiscencia elástica (al madurar 
«explota» y arroja sus semillas a cierta distancia).
distribución y ecología. Sur de Brasil, Paraguay, 
Uruguay y noreste de Argentina, habitando a lo 
largo de los ríos Paraná y Uruguay. En Santa Fe 
no crece como planta «salvaje», por lo general 
aparece en sitios en los que se la ha cultivado. 
La floración ocurre durante el verano y principio 



de otoño. Sus flores blancas, que recuerdan al 
aspecto de algunas orquídeas, se tornan ama-
rillentas de un día para otro. Usos. Ornamental, 
como árbol de calle o para cercos vivos por sus 
ramas espinosas. Se multiplica por semilla o por 
sus raíces gemíferas, comportándose en algunos 
sitios como invasora. Su madera es de buena 
calidad, dura y resistente, aunque posee escasas 
aplicaciones industriales debido al poco desa-
rrollo de su fuste. Las valvas o cada una de las 
partes en que se divide el fruto a la madurez, sir-
ven como higrómetro casero, ya que se mantie-
nen tensas si el tiempo es húmedo, pero cuando 
el aire se torna seco las valvas se retuercen en 
forma de tirabuzón. En medicina popular se 
emplea la infusión de sus ramas jóvenes y hojas 
como diurético, hepático, calmante de la tos, 
contra las afecciones renales y como hipoglucé-
mico. La infusión de las flores es digestiva, anti-
hemorroidal y descongestiva. Departamentos.
General Obligado, La Capital, Rosario. Ejemplar 
de referencia. Pensiero et al. 11788 (sf).
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solanaceae Brunfelsia australis Benth.
azucena del monte · cangaba · geretaca · 
jazmín del paraguay · manacá · mercurí · 
mercurio vegetal

Arbustos o pequeños arbolitos, perennifolios, 
de 2–4 m de alto, con la corteza rugosa, lustrosa, 
verde o castaña, con ramificaciones ascendentes, 
frondosas. Hojas simples, alternas, cortamente 
pecioladas, enteras, anchamente elípticas, 
de 4–6 cm de largo por 2–4 cm de ancho, mem-
branosas o subcoriáceas, con el ápice obtuso. 
Flores perfectas, actinomorfas, muy perfumadas, 
violetas al principio y luego blancas, de 3–4 cm 
de diámetro, dispuestas en cimas paucifloras ter-
minales. Frutos cápsulas subcarnosas, de 1–2 cm 
de largo, llevando unas 5 semillas. 
distribución y ecología. Especie del sur de 
Brasil, Paraguay, Uruguay y noreste de Argentina. 
En nuestra provincia habita en el interior de los 
bosques húmedos transicionales del noreste, 
entre las ecorregiones de Chaco Húmedo y 
del Delta e Islas del Paraná. Florece en prima-
vera, fructifica en verano. Usos. Ornamental, 
su floración es muy abundante y de exquisita 
fragancia. Se multiplica por gajos. En medicina 
popular es empleada como diurética, purgante 
y abortiva venenosa. Los pueblos originarios 
del sur del Brasil la utilizaban para envenenar 
las puntas de flecha. Los tallos y hojas contienen 



un alcaloide tóxico denominado manacina. 
El consumo de sus flores y semillas pueden 
causar intoxicaciones en los perros, similar a 
la estrignina. Algunos pueblos originarios del 
amazonas brasilero utilizan a esta especie como 
uno de los ingredientes en la preparación de 
la bebida alucinógena denominada ayahuasca. 
Departamento. General Obligado. Ejemplar de 
referencia. Pensiero et al. 7823 (sf).
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malvaceae Byttneria filipes Mart. ex K. Schum.
abrojito

Arbustos apoyantes, hasta 5 m de alto, con las 
ramas jóvenes canaliculadas y provistas de agui-
jones recurvos. Hojas simples, alternas, enteras, 
pecíolo de 0,5–1,5 cm, láminas de 4–7 cm de largo 
por 1,5–2,5 cm de ancho, ovadas o lanceoladas, 
inermes o con algún aguijón sobre la nervadura 
central de la cara inferior, cara superior glabra, 
la inferior con las nervaduras barbadas o pubes-
centes, ápice agudo. Flores perfectas, amarillen-
tas, con 5 pétalos formando una pequeña cúpula 
en la base y prolongados en una uña angosta. 
Frutos cápsulas leñosas, 5–cocas, ovoides, 
dehiscentes, cubiertas de mamelones estriados; 
semillas lisas, de unos 8 mm de largo. 
distribución y ecología. Especie de Brasil, 
Bolivia, Paraguay y norte y noreste de Argentina. 
En Santa Fe es común hallarla en los bordes de 
bosques en galería y en matorrales de la ecorre-
gión del Delta e Islas del Paraná, en sitios bajos 
de suelos arcillosos o arenosos próximos a los 
cursos de agua del valle de inundación del río 
Paraná. Florece desde setiembre hasta febrero, 
fructifica a fines del verano hasta entrado el 
invierno. Departamentos. General Obligado, 
La Capital, San Jerónimo. Ejemplar de referencia. 
Pensiero et al. 5401 (sf).
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capparaceae Capparicordis tweediana (Eichler) 
H. H. Iltis & X. Cornejo
caá–micuré · cayampa · ce’gëwk · comida de 
burro · guioatua · hoja redonda · mata burro 
· mbuycuré–caá · meloncillo · ñandu apysa 
· paatal · sacha membrillo · tsujuc · yerba 
comadreja · yerba de la comadreja

Arbustos o arbolitos, de 2–4 m de alto, inermes, 
muy ramificados desde su base, corteza lisa, 
grisácea. Hojas simples, alternas, pecioladas, 
de lámina ovadas a anchamente ovadas o sub-
triangulares, de 2–5 cm de largo por 2–6 cm de 
ancho, discoloras: cara superior verde oscura, 
poco pubescente, cara inferior grisácea y den-
samente pubescente, ligeramente coriáceas. 
Flores perfectas, amarillo–verdosas, con 4 sépa-
los elíptico–lanceolados de 8–10 mm de largo; 
pétalos 4, amarillos, elípticos, de 12–17 mm de 
largo, inflorescencias en corimbos terminales con 
3–8 flores. Frutos bayas globosas, pubescentes, 
de 1,5–2 cm de diámetro, a la madurez amari-
llentas, con numerosas semillas; semillas lisas, 
amarillo–castañas, de unos 8 mm de diámetro. 
distribución y ecología. Especie de Bolivia, 
Brasil, Paraguay y Argentina. En nuestra provin-
cia habita en los «quebrachales» de las eco-
rregiones del Chaco Húmedo y Chaco Seco, en 
suelos relativamente altos, arcillosos, en sitios 
erosionados y ligeramente salobres. Florece en 



primavera, fructifica en verano. Usos. Convendría 
su cultivo como planta ornamental, en floración 
es una planta atractiva. Es considerado un arbusto 
forrajero de importancia secundaria, ya que el 
ganado vacuno consume sus hojas. En medicina 
popular, las hojas machacadas y aplicadas son 
calmantes y madurativas, en baños y fomentos, 
se emplean como sedativas en enfermedades 
nerviosas. La decocción de las hojas ha sido 
empleada para tratar la disentería. Observación. 
La madera de este arbusto posee olor desagra-
dable, similar al del repollo cocido u orines de 
comadreja, de allí uno de sus nombres vernáculos. 
Departamentos. General Obligado, San Cristóbal, 
Vera. Ejemplar de referencia. Pensiero et al.
8691 (sf).
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salicaceae Casearia sylvestris Sw. var. 
sylvestris
avatí–timbatí · burro caá · burro ka’a 
· camboatá · cambuatá · catiaguá–oví · 
catiguá–oby · catiguá verde · guaimirejepe’a · 
guatatumba · guazatumba · ka’írainga · katigua 
ovi · palo rajador · pisá–rucisha · quillero · 
rajador · tapekueka’a · yerba de lagarto

Arbustos o árboles caducifolios, hasta de 5 m 
de alto, de fuste generalmente tortuoso, corteza 
grisácea, casi lisa. Hojas simples, alternas, elíp-
tico–lanceoladas, de 4–9 cm de largo por 2–3,5 cm 
de ancho, ligeramente discoloras, con los márge-
nes aserrados o crenado–aserrados, con nume-
rosos puntos y líneas que se pueden observar a 
trasluz. Flores perfectas, blancas o amarillentas, 
dispuestas en umbelas axilares multifloras, sépa-
los 5, pétalos ausentes, estambres 10 con los fila-
mentos libres entre sí, algo engrosados y pilosos. 
Frutos cápsulas globosas, rojizas a la madurez, 
de 2–4 mm de largo, llevando en el ápice el estilo 
que es persistente, con 2 a 6 semillas amarillentas 
provistas de un arilo carnoso de color naranja. 
distribución y ecología. Especie americana 
de amplia distribución. En nuestra provincia es 
escasa, pudiéndosela encontrar en los bosques 
húmedos transicionales entre las ecorregiones 
de Chaco Húmedo y del Delta e Islas del Paraná. 
Florece en primavera, fructifica en verano. 



Usos. Su madera es algo dura, blanco–rosada y 
muy difícil de trabajar ya que se raja con mucha 
facilidad (de allí algunos de sus nombres ver-
náculos), por tal motivo su uso es muy limitado 
y se la emplea básicamente como leña. De esta 
especie se obtiene un aceite esencial con propie-
dades antiulcerosas y antiinflamatorias. Por otra 
parte, se ha demostrado que el extracto acuoso 
que se obtiene de esta especie contiene com-
puestos que neutralizan las proteasas presentes 
en los venenos de serpientes. Departamento. 
General Obligado. Ejemplar de referencia. 
Pensiero et al. 7788 (sf).
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simaroubaceae Castela coccinea Griseb.
espada · granadillo · meloncillo · mistol del 
chivo · mistol del zorro · molle colorado · 
molle negro · sacha melón · sacha meloncillo

Arbustos o arbolitos perennifolios, dioicos, 
muy espinosos, de 2–4 m de alto, espinas gruesas 
y rígidas, corteza algo rugosa, con fisuras longitu-
dinales. Hojas alternas o fasciculadas, ubicadas 
en las axilas de las espinas, láminas obovadas, 
coriáceas, de 1,5–3 cm de largo por 0,5–1,5 cm de 
ancho, verde oscuras, con los márgenes enteros, 
lisos y el ápice por lo general obtuso. Flores uni-
sexuales, pequeñas, las estaminadas rojizas 
o amarillas agrupadas en pequeños racimos 
axilares, las pistiladas sobre un disco lobulado. 
Frutos drupas ovoides, rojizas o amanrillo–ana-
ranjadas a la madurez, de 0,7–1,5 cm de largo 
por 0,5 cm de ancho, con pulpa jugosa y amarga. 
distribución y ecología. Especie de Bolivia, 
Paraguay y centro y norte de Argentina. En la 
provincia de Santa Fe se la puede hallar en los 
bosques xerófilos, arbustales y palmares de 
suelos salinos, bajos y arcillosos de la ecorregión 
de Chaco Húmedo. Florece desde agosto hasta 
febrero, fructifica desde fines de primavera hasta 
el otoño. Usos. En medicina popular, la infusión 
de las hojas y corteza, ricas en taninos y mucíla-
gos, ha sido empleada para tratar la disentería. 
Especie tintórea, las raíces tiñen de rosado claro, 



los tallos, corteza y hojas de color gris. Sus frutos 
son comestibles por la fauna silvestre, especial-
mente por las cabras, aunque se cree transmite 
sabor desagradable a la leche. Se la podría cul-
tivar para cercos vivos, ya que es una planta fuer-
temente espinosa, resultando además atractiva 
por su follaje verde grisáceo, sus flores aromá-
ticas y sus frutos coloridos. Departamentos. 
General Obligado, 9 de Julio, San Javier, Vera. 
Ejemplar de referencia. Pensiero et al. 11211 (sf).
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urticaceae Cecropia pachystachya Trécul
ambá–hú · amba–î · ambai · ambaiba · ambay · 
amba’y · palo de lija

Árboles latescentes, dioicos, tallos rectos, 
pudiendo alcanzar hasta 12 m de alto, fistulo-
sos, tabicados, solo ramificados en su región 
apical, corteza casi lisa, gris claro, con pequeñas 
protuberancias algo redondeadas. Hojas simples, 
alternas, palmati–lobuladas, hasta 50 cm de 
diámetro, discoloras, con el haz verde intenso, 
lustroso y el envés blanquecino, ceniciento, de 
consistencia algo coriácea, con pecíolos mayores 
que el diámetro de las hojas y dilatado en la 
base. Flores unisexuales, pequeñas, verdosas, 
dispuestas en inflorescencias en espigas fascicu-
ladas carnosas. Frutos aquenios muy pequeños, 
dispuestos sobre 4 a 6 receptáculos cilíndricos, 
digitados, de 5–8 cm de largo, a la madurez grisá-
ceos y dulces. 
distribución y ecología. Especie de ambien-
tes subtropicales del sur de Brasil, Paraguay, 
Uruguay y noreste de Argentina. En nuestra 
provincia habita en el extremo norte de la eco-
rregión del Delta e Islas del Paraná, en el borde 
de bosques ribereños, en albardones e interior 
de las islas. En el interior de sus tallos viven hor-
migas del género Azteca, las que a cambio de su 
cobijo protegen a la planta de insectos dañinos, 
en particular de las hormigas cortadoras (esta 



relación simbiótica que se denomina mirmeco-
filia). Usos. Su madera es muy blanda y liviana, 
sin aplicaciones locales. La corteza y en especial 
las hojas, son empleadas como expectorantes 
y antiasmáticos, indicados también como cardio-
tónicos, vulnerarios y diuréticos. Sus infrutes-
cencias son comestibles. Departamento. General  
Obligado. Ejemplar de referencia. Pensiero et al. 
6110 (sf).
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cannabaceae Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.
chichapí · churoque · churqui tala · hälá · 
horco tala · ibirá guazú · rompecapa · tala · 
tala de selva · tala gateador · tala gateadora 
· tala hatá · tala trepador · tala trepadora · 
talita · yoasí–y · yoasi–y–guazú · yuasí–y

Arbustos o arbolitos apoyantes, a veces tre-
pador, de 3–4 m de alto, corteza lisa, grisácea 
y ramas largas; ramas, excepto las termina-
les, con espinas curvas de 0,5–2 cm de largo 
solitaria o geminadas en las axilas de las hojas. 
Hojas simples, alternas, brevemente pecioladas, 
elípticas u ovado–elípticas, de 4–8 cm de largo 
por 2–4 cm de ancho, con los márgenes aserra-
dos con numerosos dientes próximos entre sí. 
Flores pequeñas, estaminadas y perfectas en una 
misma inflorescencia, las perfectas de 2–2,5 mm 
de largo, inflorescencias axilares compuestas 
por cimas contraídas en fascículos o glomérulos 
dispuestas sobre las ramitas del último año. 
Frutos drupas amarillo–anaranjadas, de 1–1,5 cm 
de diámetro. 
distribución y ecología. Especie de amplia 
distribución en América, desde México hasta 
Argentina. Habita en los bosques húmedos del 
nordeste de nuestra provincia, de las ecorre-
giones del Chaco Húmedo y del Delta e Islas del 
Paraná, encontrándosela generalmente en forma 
aislada apoyada entre los arbustos. Florece en 



primavera, fructifica en verano. Usos. Los frutos 
son comestibles. La madera es fuerte y se la 
emplea para ejes de carretas, postes, cabos de 
herramientas, en tornería o como combustible. 
La raíz tiñe de color café. En medicina popular, 
el té que se elabora con las hojas es empleado 
para tratar afecciones del pecho, indigestiones 
y el cólera. Departamentos. Garay, General 
Obligado, San Javier, Vera. Ejemplar de referen-
cia. Pensiero et al. 6111 (sf).
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cannabaceae Celtis pallida Torr. var. pallida
churqui tala · tala · tala amarillo · tala árbol 
· tala blanco · tala chiquito · tala de los 
alambrados · tala mogote · tala negro · tala 
pispito · tala pispo · yoasí · yoasí–y guazú

Arbustos o árboles espinosos, caducifolios, 
hasta 3 m de alto, muy ramosos, ramitas en zig-
zag, con espinas geminadas, tronco breve; 
corteza grisácea y exfoliante en ejemplares 
adultos. Hojas simples, alternas, brevemente 
pecioladas, ovadas, de 1–2,5 cm de largo y 
0,8–1,5 cm de ancho, márgenes aserrados o den-
tados en la mitad superior, ligeramente asimétri-
cas en la base y nervaduras bien marcadas en la 
cara inferior. Flores perfectas, pequeñas, verde 
amarillentas, dispuestas en glomérulos axilares. 
Frutos drupas ovadas, amarillo–anaranjadas, 
carnosas, algo dulces, de 4–6 mm de diámetro. 
distribución y ecología. Especie americana, 
de amplia distribución en el centro y este de 
Argentina. Frecuente en los bosques tanto xerófi-
los como húmedos de todas las ecorregiones de 
la provincia. Sus frutos son comidos por anima-
les, principalmente las aves, las que contribuyen 
activamente en la dispersión de las semillas. 
Inicia su floración a principio de primavera y 
la fructificación a fines de primavera y durante 
el verano. Usos. Posee madera dura, pesada y 
flexible, pero de escasas dimensiones, por ello 



no posee mayores aplicaciones en carpintería, 
se la utiliza para elaborar mangos de herra-
mientas, y por su alto poder calórico es buena 
como leña o carbón. Sus frutos son comestibles. 
Es planta tintórea ya que su raíz hervida tiñe de 
color café. En medicina popular se prepara un 
té con sus hojas que es recomendado contra la 
tos, catarros, resfríos, dolores de pecho, dolores 
de cabeza, malestares hepáticos, indigestiones y 
diarreas. Departamentos. General Obligado, Las 
Colonias, San Cristóbal, San Javier, San Jerónimo, 
San Justo, Vera. Ejemplar de referencia. Pensiero 
et al. 10688 (sf).
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solanaceae Cestrum parqui L’Hér.
duraznillo · duraznillo negro · flor de 
carnaval · hediondilla · mata caballos · palqui

Arbustos ramosos, glabros, de 1–3 m de alto, 
con follaje de olor desagradable (fétido) al 
restregarlo. Hojas simples, alternas, con láminas 
ovadas alargadas o lanceoladas, de 4–14 cm 
de largo por 1–4 cm de ancho; pecíolo menor de 
1,5 cm de largo. Flores perfectas, sésiles o corta-
mente pedunculadas, dispuestas en inflorescen-
cias terminales o axilares, con corola amarilla o 
amarillo–verdosa, formando un tubo de 2–2,5 cm 
de largo, 5–lobado. Frutos bayas ovoide, de 
1–1,5 cm de largo, acompañada por el cáliz que 
es persistente. 
distribución y ecología. Especie de Bolivia, 
sur de Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay 
y Argentina. En nuestra provincia habita en el 
interior y bordes de bosques de las ecorre-
giones de Chaco Húmedo, Chaco Seco y del 
Espinal. Frecuente en ambientes de suelos 
modificados y áreas perturbadas. Florece de 
octubre a diciembre, fructifica desde enero a 
marzo. Usos. En medicina popular, la decocción 
de la raíz es empleada en cataplasma, sobre el 
pecho, en casos de pleuritis. El cocimiento de 
las hojas, en lavajes, alivia picazones de piel. 
Para combatir llagas originadas de quemaduras, 
tumores e inflamaciones, se aconsejaba poner 



sobre ellas hojas calentadas al fuego. Los fru-
tos verdes, machacados y cocidos con aceite 
de oliva y algo de harina de trigo, en forma 
de cataplasmas, fueron utilizados para calmar 
inflamaciones. Observaciones. Posee un alcaloide 
tóxico, la parquina, por ello se recomienda su 
uso solo en aplicaciones externas. La presencia 
de alcaloides y glucósidos, en el follaje y más 
aún sus frutos, resultan tóxicos para bovinos, 
ovinos, equinos, porcinos y aves de corral. Si 
bien es considerada una de las plantas tóxicas 
más nocivas de nuestra flora nativa, se sostiene 
que las plantas que se han desarrollado a la 
sombra de bosques son las que mayor contenido 
tóxico poseen, mientras que las provenientes de 
ambientes soleados resultarían menos nocivas. 
Departamentos. Castellanos, General López, 
General Obligado, La Capital, Las Colonias, 9 de 
Julio, Rosario, San Jerónimo, San Lorenzo, San 
Martín, Vera. Ejemplar de referencia. Pensiero 
y Exner 5799 (sf).
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solanaceae Cestrum strigilatum Ruiz & Pav.
berenjena del monte · duraznillo–rá–caábú · 
jazmín de noche · naranjillo · tinta

Arbustos de 2–4 m de alto, con tallos y ramas 
tomentosas, cubiertas de tricomas estrellados. 
Hojas simples, alternas, con pecíolos de 0,5–1 cm 
de largo, láminas ovadas, hasta de 18 cm de 
largo por 8 cm de ancho, superficie adaxial 
glabra, la abaxial con tricomas estrellados, ápice 
agudo. Flores con corola amarillo–verdosas, de 
2,5–2,8 cm de largo, tubo corolino muy angosto, 
cubiertas exteriormente con tricomas estrellados, 
reunidas en inflorescencias axilares o terminales. 
Frutos bayas elipsoides de 1,5–1,8 cm de largo 
por 1 cm de ancho, negras o moradas.
distribución y ecología. Especie de Bolivia, 
Paraguay, Brasil, Uruguay y norte de Argentina. 
En la provincia de Santa Fe crece en los bordes 
e interior de bosques húmedos del este de la 
ecorregión del Chaco Húmedo, próximo a cursos 
de agua. Sus frutos son consumidos por las aves, 
las que actúan como dispersantes. Se la ha visto 
en flor desde agosto hasta marzo y con frutos en 
noviembre y marzo. Observación. Otras especies 
de este género han sido señaladas como tóxicas 
para el ganado, se desconoce si ocurre lo mismo 
con esta especie. Departamentos. General 
Obligado, San Javier. Ejemplar de referencia. 
Pensiero et al. 8767 (sf).
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polygonaceae Coccoloba argentinensis Speg.
cocoloba · granadillo · membrillo del monte · 
té criollo

Arbustos caducifolios, dioicos, de 2–4 m de alto, 
ramosos, ramas cilíndricas, cubiertas por lentice-
las pardas, conspicuas. Hojas simples, alternas, 
ovadas o anchamente elípticas, de 3–5 cm de 
largo por 1,5–4 cm de ancho, obtusas o subagu-
das en el ápice y brevemente cordadas u obtusas 
en la base, con las nervaduras marcadas y los 
márgenes enteros; pecíolos de 3–5 mm de largo. 
Flores unisexuales, rara vez perfectas, pequeñas, 
blancas, brevemente pediceladas, dispuestas en 
cabezuelas densas en la extremidad de ramitas 
cortas. Flores pistiladas de 1,2–1,5 mm de largo, 
con estambres rudimentarios, con 3 estilos sol-
dados en la base, estigmas ligeramente engrosa-
dos en el ápice; flores estaminadas con 8 estam-
bres con filamentos erguidos y libres rodeando 
un ovario rudimentario. Frutos aquenios ovoides, 
de 5–7 mm de largo por 3,5–5 mm de diámetro, 
cubiertos por los tépalos acrescentes soldados 
en la base. 
distribución y ecología. Especie de Brasil, 
Paraguay, Uruguay y norte de Argentina. En 
Santa Fe habita en bosques xerófilos de la 
ecorregión de Chaco Húmedo. Según los 
años, se la ha observado en flor durante los 
meses de julio y agosto, mientras que en otros 



durante esos mismos meses solo se registra-
ron frutos. Usos. Otras especies de este género 
han sido señaladas como de interés apícola. 
Departamentos. General Obligado, Vera. 
Ejemplar de referencia. Pensiero et al. 12472 (sf).
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boraginaceae Cordia americana (L.) Gottschling 
& J. S. Mill.
atjese–holm · chicóre · guaibí blanco · 
guajayví · guayabí · guayabí blanco · guayabí 
morotí · guayabí negro · guayaibí · guayaibí 
amarillo · guayaibí blanco · guayaibí–morotí · 
guayaibí negro · guayaibí–rá · guayaití–hü · 
guayaiví · guayubirá · jooquitach · lanza 
blanca · saucillo · sauquillo · yamhaapen’

Árboles perennifolios, de 10–20 m de alto, fuste 
recto cuando crece en el interior de bosques, 
y en ejemplares adultos algo acanalado o con 
«aletas» en la base, corteza grisácea, ligeramente 
rugosa. Hojas alternas, simples, pecioladas, 
normalmente reunidas hacia el ápice de las 
ramitas, elípticas o lanceoladas, de 2–9 cm de 
largo por 1–3 cm de ancho, algo coriáceas, con la 
cara superior verde oscura, lustrosa y la inferior 
verde pálido y opaca. Flores perfectas, blan-
cas o amarillo–verdosas, perfumadas, de unos 
6 mm de largo, reunidas en panojas terminales. 
Frutos drupáceos, negruzcos, de unos 5 mm de 
largo, uniseminados, protegidos por el cáliz que 
es acrescente y le da aspecto de «flor». 
distribución y ecología. Especie de Bolivia, 
Brasil meridional, Paraguay, noroeste de Uruguay 
y norte de Argentina. En nuestra provincia 
habita los bosques xerófilos de la ecorregión de 
Chaco Húmedo y en bosques ribereños. Durante 



la primavera, época de floración, presenta un 
hermoso aspecto y agradable perfume, desta-
cándose fácilmente del resto de los árboles. Su 
atractivo continúa durante el inicio de su fruc-
tificación, a principio de verano, por el colorido 
amarillento que adquieren los frutos protegi-
dos por el cáliz. Usos. Podría cultivarse como 
ornamental en parques y paseos, su multiplica-
ción es por semilla. Proporciona madera dura, 
pesada y flexible, que tiene numerosas aplica-
ciones en carpintería, pisos, parquets, marcos, 
cabos de herramientas, piezas de pianos, sillas, 
etc. Departamentos. General Obligado, Vera. 
Ejemplar de referencia. Pensiero et al. 8843 (sf).
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euphorbiaceae Croton urucurana Baill.
everá–caá–berá · ivirá–caá–berá · ka’arurumi 
· kururu mi · pyuchu · sangre de dragón · 
sangre drago · sangre de drago · sangregado · 
urucurá · uruku’râ

Árboles monoicos, caducifolios, con látex rojo, 
de 4–8 m de alto, follaje verde claro que se torna 
anaranjado cuando las hojas se ponen senes-
centes durante el otoño. Hojas alternas, simples, 
largamente pecioladas, láminas amplias, de 
6–12 cm de largo, agudas en el ápice y acorazona-
das en la base, pubescentes en la cara superior 
y tomentosa en la cara inferior. Flores unisexuales, 
blanco–verdosas, dispuestas en espigas termina-
les algo péndulas, de 10–12 cm de largo; las flores 
pistiladas se ubican en la parte media basal de la 
inflorescencia, mientras que las estaminadas en 
la región superior de la espiga. Frutos cápsulas tri-
cocas, vellosas, que encierra 3 semillas rugosas. 
distribución y ecología. Habita en las regiones 
tropicales y subtropicales de Sudamérica, fre-
cuente en Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. 
En nuestra provincia crece en suelos arenosos y 
húmedos de bosques de la ecorregión del Delta 
e Islas del Paraná, próximo a los cursos de agua 
e interior de islas. Florece en verano y otoño. 
Al norte de su distribución, sobre albardones 
arenosos, suele formar bosques casi puros deno-
minados «sangrosales». Usos. Cultivada como 



ornamental por el colorido rojo–anaranjado que 
adquiere su follaje durante el otoño. Su crecimiento 
es rápido y se multiplica fácilmente por semilla. 
Su madera es blanda, liviana, muy fibrosa, reco-
mendada para la fabricación de papel. En medi-
cina popular se lo emplea como astringente. 
Su látex, rico en resina, tanino, goma y azúcar, 
ha sido utilizado para elaborar polvos dentífricos. 
Departamentos. Garay, General Obligado, La Capital, 
San Javier. Ejemplar de referencia. Pensiero et al. 
11729 (sf).
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asteraceae Cyclolepis genistoides Gillies 
ex D. Don
azusqui · matorro · matorro negro · monte 
azul · palo azul · tupis · usillo

Arbustos ginodioicos (algunas plantas tienen 
flores perfectas y otras solo pistiladas), hasta 
de 2,5 m de alto, con ramas espinescentes y 
perpendiculares a los tallos, rígidas, verde 
grisáceas y con estrías verde oscuras o azuladas. 
Hojas simples, alternas, angostamente elípticas, 
de 0,6–2 cm de largo y 0,2–0,6 cm de ancho, 
cubiertas de pelos malpigiáceos en ambas caras. 
Flores algo dimorfas, tubuloso–filiformes, de 
1–1,2 cm de largo, blanco–amarillentas, todas per-
fectas o todas pistiladas, dispuestas en número 
de 10–15 en capítulos discoideos cortamente 
pedunculados. Frutos cipselas cilindráceas, 
densamente velludas, de 3 mm de largo, papus 
amarillento, formado por cerdas barbeladas. 
distribución y ecología. Especie de Paraguay 
y Argentina. Típica de suelos salinos, erosiona-
dos, bajos e inundables, de las ecorregiones de 
Chaco Seco, Chaco Húmedo y del Espinal de la 
provincia de Santa Fe. A veces forma colonias o 
comunidades bien definidas denominadas mogo-
tales. Florece desde fines de septiembre hasta 
diciembre, fructifica de noviembre a diciembre. 
Usos. Forrajero, las ramas jóvenes son consumidas 
por el ganado. Buen recurso apícola, provee néctar 



y polen. En medicina popular posee múltiples 
aplicaciones, se emplean infusiones de sus ramas 
como diurético, para el tratamiento de afeccio-
nes renales, irritación del tracto urinario, dolores 
renales, analgésico de dolores óseos, antipiré-
tico, en afecciones hepáticas y como hipotensor. 
Departamentos. General Obligado, Las Colonias, 
9 de Julio, San Cristóbal, Vera. Ejemplar de refe-
rencia. Pensiero et al. 10302 (sf).
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capparaceae Cynophalla retusa (Griseb.) X. 
Cornejo & H. H. Iltis
ababán · antaava · azucena del monte · 
chulukumanda · cocol · curia · cuya · îguîrá 
pororó · indio kumandá · juyá · kumandaka’agüi · 
öhni’yewk · onjayuc · porotillo · poroto de 
monte · poroto del monte · poroto guaicurú · 
poroto guaikurú · poroto guaycurú · 
poroto indio · sacha naranjo · sacha poroto · 
tegea’qaik · yvyrá pororó

Arbustos o arbolitos bajos, perennifolios, iner-
mes, de 2–5 m de altura, de copa irregular; cor-
teza lisa. Hojas simples, alternas, ampliamente 
elípticas, de 2–6 cm de largo por 1–4 cm de ancho, 
con el nervio medio bien notorio en la cara infe-
rior, ápice obtuso o emarginado. Flores perfec-
tas, con 4 pétalos blancos de 3–4 cm de largo, y 
numerosos estambres con los filamentos blancos 
y largamente exertos. Frutos cápsulas alargadas, 
algo curvas, en forma de vainas, con estrangu-
laciones entre las semillas, de 5–10 cm de largo 
y 0,5–0,8 cm de ancho, encerrando 2–13 semillas 
castañas, lisas. 
distribución y ecología. Especie del sur de 
Bolivia, Paraguay y norte y noreste de Argentina. 
En nuestra provincia se la encuentra en bosques 
xerófilos de las ecorregiones de Chaco Húmedo y 
Chaco Seco, frecuente en lugares abiertos y már-
genes de bosques degradados de suelos salinos. 



Florece y fructifica desde fines de primavera hasta 
el inicio del otoño. Usos. Las semillas, semejantes 
a porotos, aunque amargas, se pueden consumir 
hervidas luego de varias horas, o tostadas. En 
ambientes secos es considerada forrajera ya que 
el ganado ramonea sus hojas. Algunos pueblos 
originarios utilizaban el agua de la cocción de las 
semillas como laxante, y un macerado realizado 
con la corteza y la raíz para tratar las erupciones 
de la piel causada por la varicela. Departamentos. 
General Obligado, 9 de Julio, San Cristóbal, Vera. 
Ejemplar de referencia. Pensiero et al. 13033 (sf).
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erythroxylaceae Erythroxylum cuneifolium (Mart.) 
O. E. Schulz.
coca del campo · mboreví–cama · 
quenaateng yaamet

Arbustos perennifolios muy ramificados, de 2–4 m 
de alto, con la corteza verrugosa, gris oscura, 
cubierta de lenticelas (puntuaciones) blan-
quecinas especialmente en las ramas jóvenes. 
Hojas simples, alternas, a veces agrupadas en las 
extremidades de las ramitas, láminas obovadas 
o espatuladas, cartáceas o subcoriáceas, de 
1–4 cm de largo por 1–2 cm de ancho, con la base 
atenuada y el ápice redondeado u obtuso, con 
las nervaduras prominentes en la cara inferior, 
pecíolos hasta de 3 mm de largo. Flores bancas o 
blanco–cremosas, con 5 pétalos libres de 4–5 mm 
de largo, reunidas en grupos de 1–5 en las axilas 
de las hojas. Frutos drupas elipsoides, unisemi-
nadas, de 0,5–1 cm de largo por 0,2–0,4 cm de 
ancho, rojas o anaranjadas; semillas de 4–6 mm 
de largo. 
distribución y ecología. Especie de Bolivia, 
Paraguay, sur de Brasil y norte de Argentina. En 
nuestra provincia habita en los bosques xerófilos 
de las ecorregiones de Chaco Húmedo y Chaco 
Seco, y en los bosques transicionales entre las 
ecorregiones de Chaco Húmedo y del Delta e 
Islas del Pará. Florece desde septiembre hasta 
diciembre, fructifica desde diciembre a febrero. 



Usos. En medicina popular se emplean las hojas 
como analgésico, para combatir el cansancio 
y el hambre. Por su contenido de alcaloides 
ha sido señalada como tóxica para el ganado. 
Departamentos. General Obligado, San Javier, 
Vera. Ejemplar de referencia. Pensiero et al. 
8802 (sf).
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moraceae Ficus luschnathiana (Miq.) Miq.
agarra palo · guapo–î · guapoy · higuera · 
higuera brava · higuera del monte · higuera 
salvaje · higuerón · higuerón bravo · 
ibapohí · ibapoy

Árboles perennifolios, con látex blanco, por lo 
general epífitos y extranguladores, de 10–15 m 
alto, de amplia copa hemisférica. Hojas alter-
nas, simples, pecioladas, coriáceas, elípticas, 
de 6–15 cm de largo por 1,5–6 cm de ancho, 
lustrosas, con el nervio medio notable de color 
amarillo. Flores encerradas en un receptáculo 
carnoso, subgloboso, de 0,7–1 cm de diámetro, 
con puntuaciones rojizas, denominado sicono 
(«higo»). Frutos aquenios que se hallan ence-
rrado en el sicono. 
distribución y ecología. Especie de Brasil, 
Paraguay, oeste de Uruguay y Argentina. En nues-
tra provincia habita en los bosques ubicados 
al norte de la ecorregión de Chaco Húmedo y 
en bosques transicionales del noreste, entre 
esta ecorregión y la del Delta e Islas del Paraná. 
Las aves y murciélagos consumen sus frutos, 
luego las semillas que se depositan con sus 
heces en las cavidades de distintas especies 
arbóreas germinan y dan lugar a un nuevo indivi-
duo el que inicia su desarrollo como planta epí-
fita. Posteriormente emite raíces que se engrosan 
y sueldan, rodeando paulatinamente el fuste 



de su huésped formando un falso tronco hasta 
extrangularlo totalmente. Cuando sus raíces lle-
gan a tierra continúan su crecimiento pero ya no 
como planta epífita. También puede crecer, al ini-
cio como planta epífita, entre las grietas de cons-
trucciones abandonadas. Florece y fructifica en 
primavera y verano. Usos. Su madera es blanda 
y liviana, empleándosela para la fabricación de 
cajones para embalaje. En medicina popular se 
utiliza su látex para cicatrizar heridas, la infusión 
de sus hojas como laxante y para la eliminación 
de parásitos intestinales, y la infusión de sus 
frutos como sedativa. Departamento. General 
Obligado. Ejemplar de referencia. Pensiero et al.
10290 (sf).
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malvaceae Hibiscus striatus Cav.
hibisco criollo · rosa de río · rosa del bañado

Arbustos caducifolios, tallos erguidos, hasta de 
4 m de alto, con los tallos y pecíolos espinosos. 
Hojas largamente pecioladas, con láminas de 
7–20 cm de largo por 3–8 cm de ancho, 3–5–lobadas, 
con la cara superior ligeramente escabrosa y la cara 
inferior aterciopelada. Flores solitarias en las axilas 
de las hojas superiores, perfectas, vistosas, grandes, 
hasta 20 cm de largo, con 5 pétalos de color rosado 
con los nervios conspicuos, oscuros; los estam-
bres se encuentran soldados por sus filamentos 
formando un tubo o columna estaminal que puede 
alcanzar hasta la mitad del largo de los pétalos. 
Frutos cápsulas, híspidas, de 4–5 cm de largo. 
distribución y ecología. Especie sudamericana, 
frecuente en el noreste de Argentina. En Santa Fe 
habita en ambientes bajos, inundables, preferen-
temente de suelos arenosos, en las márgenes de 
ríos y arroyos de toda la ecorregión del Delta e 
Islas del Paraná. Florece y fructifica desde fines 
de primavera hasta el otoño. Usos. Se cultiva 
como planta ornamental, su multiplicación es 
por semilla o estaca. En medicina popular se han 
empleado las cenizas de sus flores, en tópicos, 
como cicatrizante para tratar las aÂas y llagas 
bucales. Departamentos. Garay, General Obligado, 
La Capital, San Jerónimo, Vera. Ejemplar de refe-
rencia. Pensiero et al. 7690 (sf).
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convolvulaceae Ipomoea carnea Jacq. subsp. 
fistulosa (Mart. ex Choisy) 
D. F. Austin
campanilla arbustiva · mandiyurá · mandiyú–rá

Arbustos erectos, hasta 3 m de alto, tallos poco 
ramificados, cilíndricos, huecos, algo estriados, 
con látex blanco. Hojas simples, alternas, láminas 
enteras, planas, de 10–25 cm de largo por 4–12 cm 
de ancho, ovadas, cordadas en la base y agu-
das hacia el ápice, con los nervios conspicuos, 
especialmente el central. Flores rosadas, con los 
pétalos soldados formando una corola infun-
dibuliforme, de 6–7 cm de largo por 3–5 cm de 
diámetro, sobrepasando el largo de los estambres 
y estilos, dispuestas en inflorescencias cimosas 
multifloras. Frutos cápsulas ovoides, algo angulo-
sas, castaño–rojizas, de 1–1,5 cm de largo por casi 
1 cm de ancho; semillas pardo–oscuras, menores 
de 1 cm de largo, cubiertas por pelos amarillentos, 
finos y sedosos. 
distribución y ecología. Especie del sur de 
Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y noreste de 
Argentina. En Santa Fe hay en suelos tanto areno-
sos como arcillosos de sitios bajos, inundables, 
de la ecorregión Delta e Islas del Paraná, y en 
cunetas y proximidades de cursos de agua de 
la ecorregión de Chaco Húmedo. Florece desde 
diciembre hasta marzo, fructifica desde febrero 



a mayo. Usos. Se lo cultiva como ornamental. 
Especie señalada como tóxica para el ganado 
bovino, ovino y caprino. Departamentos. General 
Obligado, 9 de Julio, Vera. Ejemplar de referencia. 
Pensiero et al. 8940 (sf).
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cervantesiaceae Jodina rhombifolia (Hook. & Arn.) 
Reissek
coro · peje · quebrachillo · quebrachillo 
flojo · quebracho blanco · quebracho flojo · 
quichirín · quinchilín · quirilín · sangre 
de toro · sombra de toro · sombra del toro 
macho · toro–pisombra

Arbustos o arbolitos perennifolios, de 2–5 m 
de alto, copa globosa; corteza corchosa, gruesa, 
con surcos longitudinales profundos. Hojas sim-
ples, alternas, rómbicas, de 3–5 cm de largo y 
2–3 cm de ancho, coriáceas, punzantes en el ápice 
y en los dos ángulos. Flores perfectas, peque-
ñas, verde–amarillentas, perfumadas, dispuestas 
en glomérulos axilares densos. Frutos cápsulas 
drupáceas, globosas, de 0,6–1 cm de diámetro, 
cubierta por 5 tépalos rugosos, al principio rojizos 
y carnosos, luego secos y oscuros. 
distribución y ecología. Crece en Bolivia, sur 
de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. En Santa 
Fe es común en los bosques xerófilos de las 
ecorregiones de Chaco Húmedo, Chaco Seco y del 
Espinal. Se la indica como planta hemiparásita de 
raíces de otras especies leñosas. Su floración es 
invernal, muy perfumada y la fructificación ocurre 
desde mediados del invierno hasta fines de pri-
mavera. Usos. Podría cultivarse como ornamental, 
especialmente para cercos vivos. Su crecimiento 
es lento y la multiplicación por semilla. Su madera 



es blanda y de buena textura, careciendo de valor 
industrial. En medicina popular, la infusión de sus 
hojas es digestiva, pectoral, hepática, antiasmá-
tica y antialcohólica, mientras que la decocción 
de la corteza es antidisentérica. Sus hojas han 
sido utilizadas para adulterar la yerba mate. Por 
su abundante floración invernal, resulta valiosa 
como melífera. Observaciones. Según una creencia 
popular, esta planta es buena meteoróloga ya 
que cuando sus hojas se cierran anuncia lluvias. 
Por la forma en cruz que poseen las hojas se la 
considera una planta bendita. Por ello, cuando hay 
tormentas eléctricas es buscada para cobijarse 
bajo ella ya que se cree que no la tocan los rayos 
ni la arrancan los vientos. Esta característica mís-
tica la protegería además de las sequías y hela-
das. Departamentos. La Capital, Las Colonias, 9 
de Julio, San Javier, San Jerónimo, San Justo, Vera. 
Ejemplar de referencia. Pensiero et al. 9789 (sf).
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malvaceae Luehea divaricata Mart.
árbol de san francisco · azota caballo · 
azota caballos · azote caballos · azote de 
caballos · caá–obetí · caá–ó–vetí · caá–vetí · 
caibotí · caú–vetí · coita caballo

Árboles caducifolios, hasta de 15 m de alto, 
de copa compacta y algo globosa, corteza grisá-
ceas, con finas grietas longitudinales. Hojas sim-
ples, alternas, ovadas o elípticas, de 4–10 cm 
de largo por 2–6 cm de ancho, marcadamente 
discoloras, verde oscuras en la cara superior y 
blanco–tomentosas en la inferior, con tres ner-
vaduras bien visibles en el envés y los márgenes 
finamente aserrados o dentados. Flores perfec-
tas, perfumadas, cáliz con 5 sépalos tomentosos 
de unos 2 cm de largo y 5 pétalos de 2–3 cm de 
largo, algo amarillentos en la base y el resto 
rosado–liláceos, luego de la antesis los pétalos 
se tornan blanco–amarillentos. Frutos cápsulas 
leñosas, ovadas, de 2–3 cm de largo, dehiscentes 
en 5 valvas; semillas de 5–7 mm de largo, con ala 
membranosa lateral. 
distribución y ecología. Especie de América 
tropical y subtropical, crece en Brasil, Paraguay, 
Uruguay y Argentina. En nuestra provincia habita 
en los bosques transicionales húmedos entre 
las ecorregiones de Chaco Húmedo y del Delta e 
Islas del Paraná. Florece entre diciembre y marzo, 
fructifica a partir de febrero. Usos. Se podría 



cultivar como ornamental, tanto por su follaje 
como por su floración, se propaga por semillas o 
estacas. Es una especie melífera. Su madera, con 
la albura y el duramen semejantes en el color, es 
blanca y si bien es liviana, resulta flexible y resis-
tente, fácil de trabajar y con múltiples aplica-
ciones en carpintería, especialmente en tornería 
y esculturas. Departamento. General Obligado. 
Ejemplar de referencia. Pensiero et al. 8138 (sf).
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solanaceae Lycium americanum Jacq.
chile · chili · co’jwa · tulisquín · yuquyrá 
menor

Arbustos polimorfos, hasta de 3 m de alto, 
con ramas gráciles, delgadas y flexuosas, inermes 
o con algunas espinas débiles menores de 1 cm 
de largo. Hojas simples, alternas o dispuestas en 
breves verticilos, glabras, láminas carnosas, muy 
variables en su forma, pudiendo ser anchamente 
obovadas, obovadas, espatuladas, elípticas u 
ovadas, de 0,5–5 cm de largo por 0,2–3 cm de 
ancho, con el nervio medio visible particularmente 
en su cara abaxial. Flores con el cáliz acopado, 
con los lóbulos más cortos que el tubo, corola 
infundibuliforme, con tubo de 4–8 mm de largo, 
con 5 pétalos blancos, blanco–verdosos o lilacinos 
y generalmente con las nervaduras purpúreas; fila-
mentos estaminales subiguales, adheridos al tubo 
corolino, exertos. Frutos bayas rojas o purpúreas, 
globosas u ovoides, de 5–10 mm de largo; semillas 
reniformes, de 1,3–2 mm de largo.
distribución y ecología. Especie sudamericana 
de amplia distribución, frecuente en el centro y 
norte de Argentina. En nuestra provincia habita 
en suelos arcillosos y salinos de las ecorregio-
nes del Espinal, Chaco Seco y Chaco Húmedo. 
Florece y fructifica entre los meses de setiembre 
a diciembre. Usos. En medicina popular se la ha 
citado para el tratamiento de las afecciones de la 



piel, a través de aplicaciones externas ya sea en 
forma de lavajes, emplastos o fricciones de las 
hojas. Departamentos. Garay, Las Colonias, 9 de 
Julio, Vera. Ejemplar de referencia. Pensiero y 
Tivano 2936 (sf).
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solanaceae Lycium boerhaviaefolium L. f.
burro micuna · estampa · guasnal · 
matorral · sombra de burro · tala de burro · 
tala salada · yuqui–ra

Arbustos caducifolios, espinosos, muy ramo-
sos, de 1–2 m alto, con las ramas divaricadas 
lustrosas. Hojas simples, alternas, ampliamente 
elípticas o redondeadas, glaucas o verdozo–
azuladas, de 1–3 cm de largo por 0,5–2,5 cm 
de ancho, ápice obtuso, brevemente peciola-
das. Flores solitarias o en fascículos axilares 
paucifloros, corola blanca, de 4–7 mm de largo, 
con la garganta verdosa, estambres exertos 
de largos desiguales. Frutos bayas, globosas, 
amarillas o anaranjadas, de 5–8 mm de diámetro. 
Distribución y ecología. Especie de amplia 
distribución en Sudamérica y en Argentina. 
En nuestra provincia habita en los bosques 
xerófilos, particularmente aquellos degradados 
de las ecorregiones de Chaco Húmedo, Chaco 
Seco y del Espinal. Es común en suelos sali-
trosos, constituyendo a veces la única especie 
leñosa capaz de sobrevivir en esas condiciones. 
A pleno sol su follaje se torna verde azulado. 
Sus flores son muy visitadas por las abejas, 
mientras que los frutos son apetecidos por las 
aves, las que actúan como dispersantes. Florece 
y fructifica en primavera y principio de verano. 



Usos. Se la podría cultivar como ornamental, 
al momento de floración y especialmente durante 
su fructificación resulta una planta sumamente 
atractiva. Departamentos. General Obligado, 
La Capital, Las Colonias, 9 de Julio, Rosario, 
San Cristóbal, San Javier, San Jerónimo, San Justo, 
Vera. Ejemplar de referencia. Pensiero et al. 
12653 (sf).
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solanaceae Lycium cuneatum Dammer
co’jwa · cojwa’tuk · penkoshit · 
tala · tala negro

Arbustos muy ramosos, hasta de 4 m de alto, 
ramas arqueadas y algunas a veces llegando 
al suelo, por lo general con espinas finas 
ralas. Hojas simples, alternas, planas, mem-
branosas, pecioladas, láminas ovadas, elíptias 
suborbiculares u obovadas, de 0,5–4 cm de 
largo por 0,5–3,5 cm de ancho, con pubescen-
cia variable en ambas caras. Flores blancas 
o amarillo–cremosas, a veces con manchas 
verdosas o violáceas, pétalos soldados for-
mando un tubo de 3–5 mm de largo, flo-
res dispuestas de 3 a 20 en braquiblastos. 
Frutos bayas casi negras, subglobosas, gla-
bras, lustrosas, de 3–4 mm de diámetro. 
distribución y ecología. Especie de Bolivia, 
Paraguay y norte de Argentina. En nuestra pro-
vincia ha sido colectada en los bosques xeró-
filos y bordes de alambrados de la ecorregión 
de Chaco Húmedo. Florece y fructifica desde 
noviembre hasta abril. Usos. En medicina popular 
se la ha citado para el tratamiento de las afeccio-
nes de la piel, a través de aplicaciones externas 
ya sea en forma de lavajes, emplastos o friccio-
nes de las hojas. Departamentos. Vera. Ejemplar 
de referencia. Pensiero et al. 5499 (sf).
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solanaceae Lycium infaustum Miers
chil · pela suri · tomatillo

Arbustos halófilos, con tallos grisáceos muy 
ramificados, con abundantes ramas rígidas, espi-
niformes, espinas de 1–3 cm de largo. Hojas sim-
ples, alternas o a veces dispuestas en breves 
verticilos, carnosas, cilíndricas o algo aplanadas, 
de 0,2–1,5 cm de largo por 0,1–1,5 mm de ancho, 
con el ápice obtuso. Flores con el cáliz acopado, 
con tubo de 2–4 mm y lóbulos de 0,5–2 mm de 
largo, corola angostamente infundibuliforme, 
con tubo de 5–10 mm de largo, con 5 o 6 pétalos 
blancos o lilacinos, a veces con las nervaduras 
purpúreas; filamentos estaminales subiguales, 
exertos. Frutos bayas rojas o purpúreas, subglo-
bosas, de 4–5 mm de largo por 3–4 mm de ancho. 
distribución y ecología. Especie endémica 
de Argentina, hallándosela desde la provin-
cia de Salta hasta La Pampa. Habita en suelos 
salinos de distintas ecorregiones de Argentina. 
En la provincia de Santa Fe se la puede hallar 
en las ecorregiones del Espinal, Chaco Húmedo 
y Chaco Seco, en ambientes de suelos salinos y 
degradados. Florece y fructifica entre los meses 
de octubre y marzo. Departamentos. 9 de Julio, 
Las Colonias, San Javier, Vera. Ejemplar de refe-
rencia. Pensiero y Zabala 14016 (sf).
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moraceae Maclura tinctoria (L.) Steud. subsp. 
mora (Griseb.) Vázq. Avila
árbol amarillo · espina larga · fustete · 
jnosepero · josepero · mora · mora amarilla · 
mora colorada · moral · palo amarillo · palo 
de mora · palo mora · saiyú · sintsisuuc · 
tatá–ivá · tatajyva · tatajyvasa’yju · tata–yi–vá · 
tatayivá · tatayivásaiyú

Árboles dioicos, caducifolios, de 5–15 m de alto, 
con copa densa, ramas en zigzag, con espinas 
por lo general geminadas en los nudos; corteza 
lisa, grisácea, que segrega látex blanco al ser 
lastimada, a la madurez la corteza se desprende 
en placas longitudinales. Hojas simples, alternas, 
de láminas ovadas o elípticas, de 4–10 cm de 
largo por 3–5 cm de ancho, enteras o lobadas, 
con los bordes dentados, cara inferior cubierta 
con pelos finos, cortos y las nervaduras bien 
marcadas, ápice acuminado y base asimétrica. 
Flores unisexuales, muy pequeñas, verdosas, las 
estaminadas con 4 estambres exertos, dispuestas 
en amentos de 3–7 cm de largo, las flores pistila-
das agrupadas en cabezuelas globosas de unos 
5–6 mm de diámetro. Frutos sin carpios, carno-
sos, dulces y jugosos, de 1–1,5 cm de diámetro, 
amarillentos cuando maduros. 
distribución y ecología. Especie de Bolivia, 
Paraguay y norte de Argentina. En nuestra pro-
vincia es de ocurrencia rara, se la puede hallar 



en los bosques húmedos del extremo norte 
de la ecorregión de Chaco Húmedo. Florece 
a principio de primavera, fructifica a partir 
del mes de noviembre. Sus frutos son consumi-
dos por distintos animales, especialmente por 
aves frugívoras que se encargan de su disper-
sión. Usos. Su madera es dura y pesada, de 
múltiples aplicaciones en carpintería en general, 
para muebles, puertas, ventanas, tornería, 
parquets, artesanías, etc. La corteza se utiliza 
para teñir con tonos que van del amarillo al 
castaño oscuro. Sus  frutos son comestibles. 
Departamento. General Obligado. Ejemplar 
de referencia. Pensiero et al. 8392 (sf).
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euphorbiaceae Manihot grahamii Hook.
café · café de bonpland · café silvestre · 
falsa mandioca · falso café · falso cafeto · 
guasúmandió · mandioca · mandioca brava · 
mandioca cimarrona · mandioca del venado · 
mandioca salvaje · yuca del monte

Arbustos o arbolitos caducifolios de 2–4 m de 
alto, con la corteza algo rugosa, pardo–grisácea, 
de copa más o menos amplia y por lo general 
algo aparasolada. Hojas simples, alternas, pal-
matisectas, con 5–13 lóbulos de 4–18 cm de largo, 
oblongo–lanceolados, acuminados, con el ápice 
setáceo, márgenes lisos; pecíolos hasta de 30 cm 
de largo. Flores unisexuales dispuestas en pano-
jas, las estaminadas de 1,5–1,9 cm de largo, con el 
cáliz abiertamente acampanado, las pistiladas de 
1,3–1,5 cm de largo, amarillentas. Frutos cápsulas 
subglobosas de 1,5–1,8 cm de largo, de superficie 
granulosa; semillas elípticas, lisas, lustrosas, 
marmoreadas, de 1–1,2 cm de largo. 
distribución y ecología. Especie del sur de 
Brasil, Paraguay, Uruguay y noreste de Argentina. 
En nuestra provincia se la puede hallar, en oca-
siones cultivada, en suelos arenosos y húmedos, 
particularmente en el centro–este, en las áreas 
ecotonales entre las ecorregiones del Espinal con 
la del Delta e Islas del Paraná. Florece entre octu-
bre y diciembre, fructifica a partir de diciembre. 



Usos. Ornamental. Su madera es blanco–
amarillenta, blanda, liviana, sin aplicaciones. 
Departamentos. La Capital, Rosario, San Javier, 
Vera. Ejemplar de referencia. Pensiero et al.
7886 (sf).
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celastraceae Maytenus vitis–idaea Griseb.
carne gorda · colquiyuyo · chaplán · ivirá–
yuqui · palta · sal de indio · yerba del tapir

Arbustos o arbolitos perennifolios, diclino–
monoicos, hasta 4 m de alto, inermes, achaparra-
dos, muy ramificados, con corteza gris, estriada. 
Hojas alternas, simples, brevemente pecioladas, 
carnosas, de 1,5–4 cm de largo por 1,5–3,5 cm 
de ancho, elípticas u obovadas, márgenes lisos 
o muy ligeramente denticulados, con la base 
redondeada y el ápice obtuso o emarginado. 
Flores unisexuales, pequeñas, verde–amarillen-
tas, las estaminadas de unos 4 mm de diámetro, 
las pistiladas más pequeñas. Frutos cápsulas 
elipsoides, moradas, de 1–2 cm de largo, con 
1–3 semillas de casi 1 cm de largo, totalmente 
cubiertas por una estructura carnosa, rojiza. 
distribución y ecología. Especie del sur de 
Bolivia, Paraguay y norte de Argentina. En Santa 
Fe habita en suelos salinos de bosques xerófilos 
de las ecorregiones de Chaco Húmedo, Chaco 
Seco y del Espinal. Si bien sus hojas poseen un 
gusto salado, son bien comidas por el ganado. 
Cuando fructifica, las aves consumen las estruc-
turas carnosas que cubren las semillas, actuando 
así como agentes dispersantes. Florece en prima-
vera, fructifica en verano. Usos. Las cenizas fue-
ron empleadas por distintos pueblos originarios 



para salar carnes, debido a la elevada concen-
tración de sales que poseen particularmente sus 
hojas, y las cenizas de su madera en la fabrica-
ción de jabón. En medicina popular se la cita con 
propiedades como astringente, el «jugo» de sus 
hojas para tratar ciertas afecciones de la vista, y 
la masticación de sus hojas para afianzar las den-
taduras flojas y contra las enfermedades de las 
encías. Departamentos. General Obligado, Las 
Colonias, 9 de Julio, San Javier, San Justo, Vera. 
Ejemplar de referencia. Pensiero et al. 8629 (sf).
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celastraceae Monteverdia spinosa (Griseb.) Biral
abreboca · abriboca · mistol · molle blanco 
· monte negro · moya negra · paloma yuyo · 
piquillín del loro · sacha mistol

Arbustos dioicos, ramosos, espinescentes, hasta 
3 m de alto, ramificaciones jóvenes aplanadas, 
las viejas cilíndricas. Hojas simples, mayormente 
alternas o fasciculadas, en este último caso 
dispuestas en pequeños braquiblastos, láminas 
algo cartáceas, ovadas o elíptico–lanceoladas, 
de 0,6–2,5 cm de largo por 0,3–1 cm de ancho, 
márgenes enteros y ápice obtuso. Flores uni-
sexuales, pentámeras, de 5–6 mm de diámetro, 
blanco–verdosas, dispuestas en inflorescencias 
fasciculadas paucifloras o reducidas a una flor. 
Frutos cápsulas elipsoides de 0,6–1 cm de largo, 
brevemente apiculadas en el ápice, deshiscente en 
2 valvas leñosas, pajizas o algo rojizas al madurar; 
semillas elipsoides, cubiertas por un arilo blanco.
distribución y ecología. Especie de Bolivia, 
Paraguay, Uruguay y centro y norte de Argentina. 
En Santa Fe crece en los bordes de bosques xeró-
filos de la ecorregión de Chaco Seco. Especie muy 
rústica, tolerante a la sequía, altas temperaturas 
y heladas. Florece desde agosto hasta diciem-
bre, fructifica desde diciembre hasta marzo. 
Usos. Citada como tinctórea, de uso en medicina 
popular y como melífera. Se la podría cultivar 



para cercos vivos ya que posee una ramificación 
muy intrincada y espinosa. Departamento. 9 de 
Julio. Ejemplar de referencia. Pensiero et al.
6153 (sf).
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asteraceae Moquiniastrum argentinum 
(Cabrera) G. Sancho
chilca

Arbustos dioicos, de 1,5–3 m de alto, muy ramosos, 
ramas jóvenes albo–tomentosas. Hojas alternas, 
simples, ovado–elípticas, coriáceas, de 4–8 cm de 
largo por 2–4 cm de ancho, redondeadas o subcor-
dadas en la base y marcadamente dentado–mucro-
nadas en los márgenes, discoloras, lanuginosas 
o casi glabras y lustrosas en el haz y densamente 
tomentosas en el envés. Flores con corolas tubu-
losas, blancas o amarillentas, las estaminadas con 
tubo de unos 3 mm de largo, dispuestas en número 
de 10–14 en capítulos subsésiles, reunidos en 
glomérulos, dispuestos a su vez en amplia panoja 
de espigas foliosas. Frutos aquenios cilíndroides, 
de 4–6 mm de largo, seríceo–pubescentes, con 
papus formado por numerosas cerdas escabrosas, 
desiguales en longitud, plumosas en el ápice. 
distribución y ecología. Especie de Bolivia, sur 
de Paraguay y norte de Argentina. En la provincia 
de Santa Fe ha sido hallada en bosques xerófilos 
correspondientes a las ecorregiones de Chaco 
Húmedo y Chaco Seco. Florece desde noviembre 
a febrero, fructifica a partir de enero. Usos. Podría 
cultivarse como ornamental, sus hojas dis-
coloras hacen de esta una planta llamativa. 
Departamentos. 9 de Julio, General Obligado, Vera. 
Ejemplar de referencia. Pensiero et al. 7159 (sf).
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asteraceae Moquiniastrum cordatum (Less.) 
G. Sancho var. cordatum

Arbustos de 1–2 m de alto, ramas simples densa-
mente aterciopelado–tomentosas, hojosas hasta 
las inflorescencias. Hojas alternas, simples, sési-
les, oblongo–elípticas, de 4–10 cm de largo por 
2,5–4 cm de ancho, coriáceas, lustrosas y glabras 
en la cara superior y densamente tomentosas 
en la cara inferior, márgenes enteros, cordadas 
en la base y redondeado–mucronadas en el 
ápice. Flores perfectas, isomorfas, con corolas 
amarillentas, tubulosas, de 6–7 mm de largo, 
ubicadas de a 18–33 en capítulos dispuestos 
en glomérulos y reunidos a su vez en una larga 
y estrecha panoja. Frutos aquenios de unos 4 mm 
de largo, seríceo–pubescentes, con papus leo-
nado, formado por numerosas cerdas escabrosas, 
desiguales en longitud, las más largas hasta 
de 9 mm, plumosas en el ápice. 
distribución y ecología. Especie del sur 
de Brasil, Uruguay y noreste de Argentina. 
En Santa Fe se la ha hallado en claros y bordes 
de bosques de las ecorregiones de Chaco Seco 
y Chaco Húmedo. Florece en primavera y verano, 
fructifica fines de verano y otoño. Usos. Podría 
cultivarse como ornamental, su follaje verde y 
gris ceniciento resulta contrastante y atractivo. 
Departamento. 9 de Julio, General Obligado. 
Ejemplar de referencia. Pensiero et al. 8422 (sf).



grupo 6



168 | 169

moraceae Morus alba L.
mora blanca · moral · morera blanca · 
morera morada

Árboles caducifolios, monoicos o dioicos, lates-
centes, alcanzando hasta 15 metros de altura, 
ramas erectas o péndulas. Hojas alternas, simples, 
pecioladas, de 7 a 20 cm de largo por 6–11 cm 
de ancho, de láminas lustrosas, ovadas, a veces 
3–5 lobadas, raro enteras, glabras en ambas caras, 
con los márgenes aserrados. Flores unisexuales, 
verdosas, muy pequeñas, las pistiladas ubicadas 
en inflorescencias en cabezuelas ovoides densas 
y péndulas, las estaminadas en racimos de 1,5 a 
2,5 cm de largo. Frutos pequeñas drupas agrupa-
das en infrutescencias elipsoides, hasta de 2,5 cm 
de largo, blancas, rosadas o rojas. 
distribución y ecología. Especie de China, 
naturalizada en Argentina. Habita en los bosques 
cercanos a las grandes ciudades y terrenos bal-
díos. Sus frutos son muy consumidos por las aves 
frugívoras, las que actúan como agentes disper-
santes de las semillas. Florece y fructifica desde 
primavera hasta el otoño. Usos. Ornamental, 
frutal y forestal; también se la cultiva para cose-
char sus hojas, las que se utilizan como alimento 
para el gusano de seda. La madera es blanda y 
se emplea en tornería. En medicina popular se 
utiliza la decocción de la corteza, en tomas, como 
laxante, hepática, febrífuga y diurética, mientras 



que en aplicaciones externas es vulneraria y anti-
micótica. También es especie tintórea, la decoc-
ción de las hojas tiñe de amarillo y la de los 
frutos maduros para teñir de lila. Observacion. 
La especie Morusnigra L. («morera negra»), se 
diferencia de M. alba por presentar las láminas 
foliares generalmente enteras, no lobuladas, 
por la presencia de una densa pubescencia 
en su cara inferior, y por el color negro de sus 
frutos. Departamentos. La Capital, Las Colonias, 
San Justo. Ejemplar de referencia. Pensiero y 
Exner 5748 (sf).
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polygonaceae Muehlenbeckia sagittifolia 
(Ortega) Meisn.
falsa zarzamora · mboi–yeca · zarza colorada · 
zarza mora · zarza negra · zarzaparrilla · 
zarzaparrilla colorada

Arbustos apoyantes o trepadores, de 3–4 m 
de alto, con rizomas viajeros, tallos nudosos 
y muy ramificados, los jóvenes gráciles y rojizos. 
Hojas alternas, simples, pecioladas, de forma 
variada, las caulinares sagitadas o lanceola-
das, de 4–9 cm de largo por 1–2,5 cm de ancho, 
las superiores angostas, lineares; ócreas peque-
ñas, caducas. Flores unisexuales o perfectas, 
de 2–4 mm de largo, cuando jóvenes verdosas, 
luego rojizas y al madurar blancas, reunidas 
en racimos o panículas laxas. Frutos aquenios, 
ovoides, rodeados por el perigonio carnoso 
blanco o traslúcido. 
distribución y ecología. Especie del sur 
de Brasil, Paraguay, Uruguay y norte y noreste 
de Argentina. En Santa Fe se la puede hallar 
en todas las ecorregiones, habitando en los bor-
des de bosques, tanto xerófilos como hidrófilos, 
bordes de alambrados y en terrenos baldíos. 
Sus frutos, por el perigonio carnoso que lo rodea, 
son consumidos por las aves y de ese modo dis-
persados. Florece en verano, fructifica a media-
dos de verano y otoño. Usos. Sus frutos maduros 
tienen un sabor salado y pueden consumírselos 



crudos, elaborados en dulces, o en la fabrica-
ción de una bebida tipo chicha. En medicina 
popular, la decocción (en el agua del mate) de 
la raíz es cardiotónica, depurativa y refrescante. 
La decocción de las ramas jóvenes y hojas, 
en tomas, se emplea como diurética y hepática. 
Departamentos. General Obligado, La Capital, 
Las Colonias, Rosario, San Cristóbal, San Javier, 
San Jerónimo, San Lorenzo, Vera. Ejemplar 
de referencia. Pensiero et al. 13073 (sf).
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primulaceae Myrsine laetevirens (Mez) Arechav.
canelón · canelón hembra · canelón morotí · 
lanza blanca · palo san antonio · pororoca · 
pororoca blanca · san antonio

Árboles perennifolios, polígamo–dioicos, 
de 4–12 m de alto, con la copa algo hemisférica 
y follaje verde oscuro. Hojas alternas, sim-
ples, con pecíolo de 5–7 mm de largo, láminas 
obovadas, de 5–10 cm de largo por 2–3 cm 
de ancho, algo coriáceas, con el ápice obtuso, 
redondeado y los márgenes enteros. Flores per-
fectas o unisexuales, pequeñas, de 3 mm 
de diámetro, de color crema o algo verdosas, 
dispuestas en breves racimos alternos o axilares. 
Frutos drupas globosas, de 3–4 mm de diámetro, 
rojizas o negruzcas a la madurez. 
distribución y ecología. Especie de Bolivia, 
sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. 
En nuestra provincia, si bien se la puede encon-
trar integrando bosques xerófilos orientales 
próximos a cursos o espejos de agua, constituye 
un elemento típico de los bosques ribereños, 
preferentemente sobre suelos sueltos, areno-
sos y bien drenados. Florece a fines de verano 
y durante el otoño, fructificando en otoño e 
invierno. Usos. Se multiplica fácilmente por 
semilla, y si bien se la puede cultivar como 
ornamental para sombra, se debe tener precau-
ción ya que puede comportarse como invasora 



debido a que sus frutos son fácilmente dispersa-
dos por las aves frugívoras. Su madera es liviana 
y se la debe someter a secado lento para evitar 
rajaduras, indicada en la fabricación de cajones 
para embalaje, pasta de papel y en la confec-
ción de toneles. La corteza posee tanino y sirve 
para curtir pieles; las cenizas de sus ramas, 
ricas en saponina, pueden ser empleadas en la 
fabricación de jabón. Departamentos. General 
Obligado, La Capital, San Javier, San Jerónimo. 
Ejemplar de referencia. Pensiero et al. 8657 (sf).
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lauraceae Nectandra angustifolia (Schrad.) 
Nees & Mart.
laurel · laurel amarillo · laurel blanco · 
laurel de la isla · laurel del río · 
laurel negro · laurel saiyú

Árboles perennifolios, hasta de 10 m de alto, 
de copa redondeada y con follaje denso, verde 
lustroso. Hojas simples, alternas, verde oscuras, 
muy lustrosas, linear–lanceoladas, angostas, de 
4–15 cm de largo por 0,5–1 cm de ancho, falca-
das. Flores perfectas, blanco–amarillentas, de 
6–8 mm de diámetro, reunidas en inflorescencias 
paniculiformes axilares. Frutos bayas elipsoides, 
de 1–2 cm de largo, con una cúpula sub–hemisfé-
rica en la base, llevando solo una semilla. 
distribución y ecología. Habita en Bolivia, 
Brasil, Paraguay, Uruguay y en la Mesopotamia de 
Argentina. En nuestra provincia es frecuente en la 
ecorregión del Delta e Islas del Paraná, en albar-
dones y en bosques ribereños próximos a los 
cursos de agua. Si bien la literatura indica que 
florece en primavera y fructifica en verano, se 
han observado frutos en los meses de noviembre 
y diciembre y flores en el mes de marzo. Sus fru-
tos son consumidos por distintas especies frugí-
voras, en particular los monos. Usos. Se lo podría 
cultivar como ornamental, su follaje denso, 
verde intenso y lustroso, lo hacen atractivo. Su 
madera es blanda y liviana, la que al ser cortada 



desprende olor desagradable y luego, al secarse, 
resulta inodora, posee numerosas aplicaciones 
en carpintería y construcciones. De sus hojas 
se obtiene un aceite esencial que resulta de 
interés ya que se utiliza como alexífera, para 
mordeduras de ofidios. En medicina popular se la 
utiliza para el tratamiento de diferentes procesos 
inflamatorios como el reumatismo y la artritis. 
Departamentos. Garay, General Obligado, La 
Capital, San Javier, San Jerónimo, San Lorenzo. 
Ejemplar de referencia. Pensiero et al. 5364 (sf).

grupo 6



176 | 177

phyllanthaceae Phyllanthus chacoensis Morong
balcoca · ibirá–rembé · ivirá–rembey · silbato 
de caimán · yacaré pito · yvyrarembé

Árboles monoicos, caducifolios, de 3–8 m de 
alto, con copa semiesférica, frondosa, ramas 
inermes, lenticeladas, en general gruesas y con 
numerosas cicatrices; corteza rugosa y algo 
corchosa. Hojas simples, alternas, con láminas 
ampliamente elípticas, de 1,7–5 cm de largo por 
1,5–3,5 cm de ancho, algo discoloras, márgenes 
lisos, de base redondeada o hasta subcordadas 
y ápice obtuso. Flores unisexuales, las estami-
nadas dispuestas en inflorescencias densiflo-
ras de 2–3 cm de largo, rosadas o verdosas, de 
1,8-2 mm de largo, pedicelos de 1-2 mm de largo, 
con 4 sépalos de 1-1,5 mm de largo, estambres 3, 
muy breves; flores pistiladas dispuestas en inflo-
rescencias laxifloras de 3–4 cm de largo, rosadas 
o verdosas, de 1-2 mm de largo, pedicelos de 
2-3 mm de largo, con 4 sépalos de 1-1,5 mm de 
largo, estilos 2, bífidos, reflexos. Frutos drupá-
ceos, elipsoides, de 0,6–1 cm de diámetro, de 
color verde claro y luego castaños a la madurez, 
don los sépalos y estilos persistentes, pedicelos 
de 4-6 mm de largo; semillas en número de 3-5 
por fruto, de 3-4 mm de largo, marmoradas, lisas 
o ligeramente rugosas. 
distribución y ecología. Especie de Paraguay, 
Brasil y noreste de Argentina. En nuestra 



provincia habita en los albardones y en los bos-
ques hidrófilos próximo a los cursos de agua del 
extremo norte de la ecorregión del Delta e Islas 
del Paraná, sobre suelos arenosos. Florece de 
septiembre a noviembre, fructifica desde noviem-
bre. Usos. Posee madera blanda, algo rosada, sin 
mayores aplicaciones. Con frecuencia se observa 
su corteza con numerosas cicatrices, por lo que 
se presume sea utilizada con fines medicinales. 
Departamento. General Obligado. Ejemplar 
de referencia. Pensiero et al. 7735 (sf).

grupo 6



178 | 179

ulmaceae Phyllostylon rhamnoides
(J. Poiss.) Taub.
ayvompeena · climcheyuc · guejá · ibirá–catú · 
ibirá–saiyú · ivirá–catú · juasy’yguasu · 
palo amarillo · palo blanco · palo de lanza · 
palo lanza · palo lanza negro · tala grande · 
yoasí–guazú

Árboles caducifolios, polígamo monoicos, hasta 
de 15 m de alto, con el fuste recto y marcadas 
costillas verticales, ramas ascendentes y copa 
estrecha; corteza gris–claro, algo rugosa y poco 
agrietada. Hojas simples, alternas, ovadas u 
ovado–elípticas, de 2–4 cm de largo por 1–2,5 cm 
de ancho, con los márgenes dentados o ase-
rrados en la mitad superior. Flores perfectas 
y estaminadas, de 2–4 mm de diámetro, con 
5–7 tépalos libre. Frutos sámaras con dos alas 
desiguales, castaño–amarillentas, leñosas a 
la madurez, llevando una sola semilla algo apla-
nada, blanquecina. 
distribución y ecología. Especie de Bolivia, 
Brasil, Paraguay y Argentina. En nuestra provin-
cia se la puede hallar en los bosques húmedos 
transicionales entre las ecorregiones de Chaco 
Húmedo y del Delta e Islas del Paraná, en 
sectores de suelos altos. Florece en primavera, 
fructifica en verano. Usos. Posee madera semi-
pesada, sin mayores diferencias entre la albura y 
el duramen, de color amarillo claro que luego se 



torna ocráceo, con un veteado suave y excelente 
brillo natural, que se utiliza en la elaboración de 
placas para revestimientos, terciados, parquets 
y cabos de herramientas. Esta madera no es 
recomendable utilizarla a la intemperie ya que 
es afectada por la humedad. Departamento. 
General Obligado. Ejemplar de referencia. 
Pensiero et al. 7831 (sf).
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phytolaccaceae Phytolacca dioica L.
bellasombra · calamaic · humbí · moro–lawén · 
ombú · ombusillo · rey de la pampa

Árboles dioicos, caducifolios, de tronco muy 
desarrollado desde la base, copa amplia, glo-
bosa, hasta 15 m de alto y 20 m de diámetro. 
Hojas alternas, simples, con lámina anchamente 
elíptica, de 5–15 cm de largo por 3–8 cm de 
ancho, lisas en ambas caras. Flores unisexuales, 
sin pétalos, las estaminadas amarillo–verdo-
sas, las pistiladas blanquecinas; inflorescen-
cia en racimos péndulos de 5–15 cm de largo. 
Frutos bayas carnosas, comprimidas, a la madu-
rez amarillentas, de 0,8–1,5 cm de diámetro. 
distribución y ecología. Habita en el sur 
de Brasil, Paraguay, Uruguay y nordeste de 
Argentina. Si bien se ha generalizado la idea 
de que esta especie es típica y originaria 
de la región pampeana de Argentina, el ombú 
no es especie de esa región. Su presencia en 
la llanura pampeana es aislada y generalmente 
cercana a poblados, por lo que se considera 
que su introducción fue a través de su cultivo. 
En la actualidad se la cultiva en numerosas regio-
nes del mundo. Florece y fructifica entre fines 
de primavera y el otoño. Durante la floración 
es visitada por numerosos insectos, en particular 
la mosca común, que actúan como polinizadores.



Usos. Cultivado como ornamental para sombra. 
En medicina popular se utiliza la infusión de 
las hojas y de la corteza de la raíz como fuerte 
laxante e inductora de vómitos. La decocción de 
la raíz, en tomas, es empleada como antirreumá-
tica. Las cenizas de la corteza, rica en saponina 
y potasa, se la ha empleado en la fabricación de 
jabón y, en aplicaciones externas, se la emplea 
como descongestiva, cicatrizante de heridas 
y antiséptica. Observación: a pesar de su gran 
desarrollo el ombú es considerado una «hierba 
gigante» debido a la estructura anormal de 
su tallo, en el que se alternan capas leñosas 
con otras blandas, lo que da a su «madera» 
una apariencia de hojaldre y escasa consisten-
cia. Departamentos. Garay, General Obligado, 
La Capital, Las Colonias, Rosario, San Javier, 
San Justo, Vera. Ejemplar de referencia. Pensiero 
et al. 9821 (sf).
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piperaceae Piper amalago L.

Arbustos de 2–4 m de alto, perennifolios, ramo-
sos, laxos, tallos con entrenudos de 5–10 cm 
de largo. Hojas simples, alternas, con pecíolos 
de 1–3 cm de largo, láminas elípticas o amplia-
mente elípticas, de 9–20 cm de largo por 3–8 cm 
de ancho, notablemente palmatinervadas, 
márgenes enteros y ápice agudo o acuminado. 
Flores pequeñas, blancas, perfectas, dispues-
tas en inflorescencias en espigas de 4–8 cm 
de largo, erectas o algo curvas. Frutos drupas 
ovoides, negras, de 1,5–2 cm de largo. 
distribución y ecología. Especie de amplia dis-
tribución en América, desde México hasta el norte 
de Argentina. En Santa Fe habita en el interior de 
bosques húmedos de las ecorregiones de Chaco 
Húmedo y Delta e Islas del Paraná. Florece de 
octubre hasta marzo o abril, fructifica en el otoño 
e invierno. Usos. Especie ampliamente utilizada en 
medicina popular desde México hasta Brasil. Se la 
menciona para tratar la epilepsia, como sedante, 
y contra la fatiga y el insomnio. Se la ha señalado 
además para tratar las mordeduras de serpientes, 
como vermífuga, para el tratamiento de afeccio-
nes urinarias y el  nerviosismo. Por otra parte, en 
Brasil se la emplea en medicina popular por sus 
propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas, 
cicatrizantes y como antioxidantes. Departamento. 
General Obligado. Ejemplar de referencia. 
Pensiero et al. 10259 (sf).
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sapotaceae Pouteria gardneriana (A. DC.) Radlk.
aguaí · aguaí–guazú · aguaí macho · aguaí–
saiyú · aguaja · aguay · mata–ojo · mata ojos 
colorado

Árboles dioicos, perennifolios, muy frondosos, 
hasta 15 m de alto. Hojas alternas, simples, con 
láminas oblongo–lanceoladas, de 10–30 cm de 
largo por 1,5–6 cm de ancho, muy lustrosas. 
Flores unisexuales, pequeñas, fragantes, las 
estaminadas morfológicamente perfectas, las 
pistiladas sin anteras, corola de 2–4 mm de largo, 
blanco–amarillentas. Frutos bayas piriformes o 
globosas, de 2,5–4 cm de largo, a la madurez ana-
ranjado–rojizas, fragantes, llevando 1 o 2 semillas 
elipsoides de 2–2,5 cm de largo. 
distribución y ecología. Habita en el noreste 
y este de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. 
En nuestra provincia es frecuente en el norte de 
la ecorregión del Delta e Islas del Paraná, en isle-
tas de bosques hidrófilos y marginales, y en algu-
nos bosques transicionales entre esta ecorregión 
y la del Chaco Húmedo. Florece de noviembre a 
enero, fructifica hasta el mes de marzo. Usos. Se 
lo podría cultivar como ornamental, para sombra. 
Se reproduce por semilla. Su madera es mode-
radamente pesada, apta para fabricar toneles y 
puede ser utilizada en carpintería fina. Sus frutos 
dulces son comestibles crudos o elaborados en 
dulces, jaleas o mermeladas, y utilizados para 



hacer licores, pudiéndoselos emplear además, 
como cebo para pesca de pacú. Departamento. 
General Obligado. Ejemplar de referencia. 
Pensiero et al. 7838 (sf).
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euphorbiaceae Ricinus communis L.
castor · higuerilla · ricino · tártago

Arbustos monoicos, con látex lechoso, tallos 
laxamente ramificados, hasta 5 m de alto. 
Hojas alternas, simples, con pecíolos largos y 
rojizos, láminas amplias, palmatilobadas, de 
15–30 cm de ancho y 5–11 lóbulos con los márge-
nes aserrados. Flores unisexuales, sin pétalos, 
las pistiladas ubicadas en la parte superior de 
la inflorescencia, poseen estigmas conspicuos, 
rojos, mientras que las flores estaminadas se 
disponen en la base de la inflorescencia que es 
terminal. Frutos cápsulas subglobosas u ovoides, 
tricocas, erizadas, de 1–1,5 cm de diámetro. 
distribución y ecología. Especie de África 
tropical, naturalizada en nuestro país. Frecuente 
en ambientes ruderales, terrenos baldíos, 
terraplenes, sobre escombros, en basurales, 
etc. Florece en el verano, fructifica en otoño 
e invierno. Usos. Especie cultivada en nume-
rosos países por sus semillas oleaginosas, de 
las que se extrae el aceite de ricino o castor, 
de amplio uso industrial y medicinal. Las hojas 
han sido recomendadas para reemplazar a las 
de la morera para la cría de gusanos de seda. 
En medicina popular, el aceite que se extrae 
de las semillas es purgante. El cocimiento de 
las hojas y brotes tiernos, en paños, son emplea-
das para tratar infecciones de la piel. La infusión 



de las hojas, en tomas, es diurética y favorece 
la producción de leche en las madres que ama-
mantan. Las hojas frescas, mojadas en vinagre, 
se aplican como fomentos sobre la frente y la 
cabeza para bajar la fiebre corporal. La decocción 
de la raíz es empleada en dolores de riñones. 
Observación. Las semillas de esta especie con-
tienen sustancias sumamente venenosas, como 
la ricina y ricinina, sosteniéndose que 10 semillas 
pueden matar a un hombre y 3 o 4 a un niño. 
Departamentos. General Obligado, La Capital, 
Rosario, San Jerónimo. Ejemplar de referencia. 
Pensiero et al. 13086 (sf).
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polygonaceae Ruprechtia laxiflora Meisn.
brevirambe · ivirá–hü · ivirá–pi–hü · ivirá–
pitá–í · lanza blanca · marmelero · virapitá · 
viraró · viraró blanco · vivaró colorado · 
viraró crespo · virarú · virarú blanco

Árboles dioicos, perennifolios, inermes, de 8–15 m 
de alto, en ejemplares adultos la corteza es algo 
cobriza y se desprende en finas láminas longi-
tudinales. Hojas alternas, simples, con láminas 
lanceoladas, de 3–5 cm de largo por 1–3 cm de 
ancho, agudas en el ápice, con la cara superior más 
oscura y lustrosa que la inferior. Flores unisexuales, 
las estaminadas blanco–verdosas, de 4–5 mm de 
diámetro; las pistiladas amarillentas o rojizas, con 
3 sépalos espatulados de 4 mm y 3 pétalos libres. 
Frutos aquenios elipsoides, de 7–9 mm de largo, 
acompañados por los 3 sépalos que acrecientan 
su tamaño y se tornan cobrizos, resultando así más 
llamativos que las mismas flores. 
distribución y ecología. Frecuente en el sur 
de Brasil, sur de Paraguay, norte de Uruguay y 
norte y noreste de Argentina. Habita en bosques 
xerófilos de las ecorregiones de Chaco Seco y 
Chaco Húmedo y en bosques transicionales entre 
el Chaco Húmedo y la ecorregión del Delta e Islas 
del Paraná. Árbol muy vistoso, tanto en floración 
durante la primavera, como en fructificación de 
octubre a diciembre. Las estructuras a modo de 
«alas» que poseen los frutos (debido al cáliz 



con tres sépalos acrescentes) favorecen su 
dispersión por el viento. Usos. Posee madera 
de excelente calidad, siendo dura, moderada-
mente pesada, con numerosas aplicaciones en 
carpintería y mueblería, elaborándose con ella 
aberturas, tirantes, revestimientos de escaleras, 
etc. En medicina popular, la decocción de la 
corteza y flores es empleada como antitusiva. 
Departamentos. General Obligado, San Javier, 
Vera. Ejemplar de referencia. Pensiero et al.
11378 (sf).
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salicaceae Salix humboldtiana Willd.
ibirá–pucú · ivirápucú · mimbre · rama florida · 
sauce · sauce amargo · sauce blanco · sauce 
chileno · sauce colorado · sauce común · 
sauce criollo · sauce de la costa · sauce 
isleño · sauce playero

Árboles caducifolios, dioicos, de 8–15 m de alto, 
con la corteza gris oscura, surcada por grietas. 
Hojas alternas, brevemente pecioladas, linear–
lanceoladas, de 5–15 cm de largo por 0,5–1 cm 
de ancho, con los márgenes ligeramente aserra-
dos. Flores pequeñas, sin perianto, dispuestas 
en amentos de 4–8 cm de largo, las estaminadas 
amarillentas, normalmente con 5 estambres, 
las pistiladas verdosas. Frutos cápsulas ovoides, 
de 2–4 mm de largo, semillas con abundantes 
pelos largos. 
distribución y ecología. Crece desde México 
hasta Uruguay, Chile y Argentina. Habita en la 
ecorregión del Delta e Islas del Paraná, cons-
tituyendo un elemento típico de las islas, 
bosques ribereños, márgenes de ríos y arroyos, 
formando colonias puras denominadas «sauza-
les». Especie pionera, junto con el «aliso de río», 
en la colonización de los bancos de arena. Con 
frecuencia se pueden observar gran cantidad 
de raíces que cuelgan de su tronco en forma de 
cabellera, característica esta que manifiesta el 
nivel que alcanza el agua durante las crecientes. 



La floración, que coincide con la foliación, ocurre 
desde principio de primavera hasta principio de 
verano. Usos. Cultivado como forestal y orna-
mental, siendo además una importante melí-
fera. Su madera es de buena calidad, blanda, 
excelente en la elaboración de pasta para papel 
y para la fabricación de envases; es empleada 
además en distintas construcciones locales, 
fabricación de utensilios diversos, terciados, 
fósforos, remos, etc. Es útil para la calefacción 
de hornos ya que su madera suministra abun-
dante llama y poco humo; no así para hacer 
asados, ya que el contenido de salicina puede 
ocasionar llagas bucales al ingerirla con la carne. 
En medicina popular se utiliza la decocción de 
la corteza como febrífuga, sedativa, analgésica, 
antirreumática, antiespasmódica, digestiva y 
astringente. Las hojas y corteza contienen sali-
cina, oxidasas, taninos y resinas. Departamentos. 
Garay, General Obligado, La Capital, Rosario, 
San Javier, San Jerónimo. Ejemplar de referencia. 
Ragonese 3450 (sf).
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euphorbiaceae Sapium haematospermum Müll. Arg.
árbol de la leche · árbol de leche · 
blanquillo · cambí · curupí · curupí–caí · 
curupicá–í · curupikí · jupijna · kurupik’y mi · 
kurupika’y · kurupika’yguasu · lecherón · 
looling · mata ratas · mata torcida · palo 
de leche · pega pega

Árboles monoicos, caducifolios, inermes, lates-
centes, hasta 10 m de alto, de corteza blanque-
cina o grisácea, algo rugosa y copa irregular. 
Hojas alternas, simples, brevemente pecioladas, 
glabras, linear–lanceoladas, hasta 20 cm de largo 
y 1–3 cm de ancho, con los márgenes ligera-
mente aserrados y nervio central bien notorio. 
Flores muy pequeñas, sin pétalos, dispuestas 
en inflorescencias en espigas terminales de 
10–20 cm de largo, las flores pistiladas se ubican 
en la base de la inflorescencia mientras que las 
estaminadas se encuentran en la región superior. 
Frutos cápsulas globosas de aproximadamente 
1 cm de diámetro, de color verde con tintes rojos, 
a la madurez el fruto se abre dejando ver 3 semi-
llas rojas y lisas.
distribución y ecología. Frecuente en el sur 
de Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina. 
En Santa Fe habita distintas ecorregiones aso-
ciadas a cursos de agua, siendo más frecuente 
en la del Delta e Islas del Paraná. Las aves 
consumen sus semillas, favoreciendo así su 



dispersión. Florece y fructifica en primavera 
y verano. Usos. Con su látex, que se obtiene 
realizando una herida en la corteza del tronco, 
se elabora una pasta gomosa y pegajosa (pega 
pega) que estirada sobre un soporte de alam-
bre es empleada aún hoy para cazar pájaros. 
Durante la Segunda Guerra Mundial, en Argentina 
se extrajo caucho del látex de esta especie para 
fabricar neumáticos de automóviles, pero por el 
alto contenido de resinas presentes en su látex 
resultó ser antieconómico. Los pueblos origina-
rios chaqueños untaban las puntas de sus fle-
chas con este látex, pegajoso y tóxico, tornando 
las heridas que causaban más peligrosas. Su 
madera es liviana y fácil de trabajar, es utili-
zada en carpintería con distintos fines, se han 
fabricado botones, cajones para frutas, muebles, 
carretes de hilo y artesanías varias. En medicina 
popular su látex es utilizado para calmar el dolor 
de muelas; la decocción de las hojas es febrí-
fuga y combate los dolores reumáticos, mientras 
que su corteza es empleada en cataplasmas 
para cicatrizar heridas. Departamentos. Garay, 
General Obligado, La Capital, Las Colonias, 9 de 
Julio, San Javier, San Jerónimo, Vera. Ejemplar 
de referencia. Pensiero et al. 11724 (sf).
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celastraceae Schae�eria argentinensis Speg.
árbol amarillo · yámet eyatekto

Arbustos dioicos, ramosos, de 2–4 m de alto, 
ramas viejas con estrías longitudinales mani-
fiestas. Hojas simples, alternas, con pecíolos 
de 2–5 mm de largo, láminas ovadas o elípticas, 
de 1–5 cm de largo por 1–2 cm de ancho, márge-
nes lisos o algo ondulados, enteros, y el ápice 
acuminado o agudo. Flores unisexuales, tetrá-
meras, pequeñas, de 5 mm de diámetro, cremas 
o verdosas, reunidas en inflorescencias fascicu-
ladas paucifloras, a veces reducidas a una sola 
flor. Frutos drupas ovoides de 5–6 mm de largo 
por 4–5 mm de ancho, anaranjadas o rojas 
a la madurez.
distribución y ecología. Especie de Bolivia, 
Brasil, Paraguay, Uruguay y centro y norte de 
Argentina. En nuestra provincia habita en los 
bosques xerófilos de la ecorregión de Chaco 
Húmedo. Se la ha visto con frutos los meses 
de agosto y enero. Usos. Las raíces y la corteza 
se emplean para teñir lanas de color amari-
llo. Departamentos. General Obligado, Vera. 
Ejemplar de referencia. Pensiero et al. 5188 (sf).
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anacardiaceae Schinopsis balansae Engler
cotapic · paraguas · quebracho · quebracho 
colorado · quebracho colorado chaqueño · 
quebracho colorado santafesino · quebracho 
chaqueño · quebracho santafesino · 
quebracho variedad jakaré · quebracho 
variedad tupí · tujni · urunday–pitá · urunde’y

Árboles polígamo–dioicos, caducifolios, robustos, 
hasta 25 m de alto, con el fuste recto, casi cilín-
drico, copa en especial en ejemplares jóvenes, 
en forma de cono invertido. Hojas alternas, sim-
ples, oblongas u oblongo–lanceoladas, de 4–8 cm 
de largo por 1,5–2 cm de ancho, coriácea, con los 
márgenes enteros y ondulados. Flores perfectas 
y unisexuales, de 2–5 mm de largo, amarillentas, 
reunidas en panojas terminales de 6–8 cm de 
largo. Frutos sámaras leñosas, de color rojizo que 
se torna castaño a la madurez, de 2 cm de largo 
por 0,8–1 cm de ancho. 
distribución y ecología. Habita en Paraguay, 
Brasil (Estado de Mato Grosso) y norte de 
Argentina. En nuestra provincia habita en los 
bosques xerófilos de las ecorregiones de Chaco 
Seco y Chaco Húmedo, en particular los de la 
Cuña Boscosa, los que por su abundancia reciben 
el nombre de «quebrachales». El límite sur de su 
distribución en la provincia se encuentra cercano 
a Gobernador Crespo. Crece en suelos arcillo-
sos, con escasa infiltración, en los que durante 



la época de lluvia queda abundante agua en 
superficie. Florece a fines de primavera y durante 
el verano, fructifica en el otoño. Usos. Declarada 
«Árbol Forestal Nacional», siendo una de las más 
importantes de nuestras especies autóctonas y 
pionera en la explotación forestal de Argentina. 
Su madera, muy dura (de allí su nombre vernáculo
 apócope de quiebra–hacha) y pesada, es casi 
imputrescible y posee variadas aplicaciones en 
construcciones al aire libre, en puentes, postes, 
durmientes, vigas, etc. La madera es tintórea, 
tiñe de rojo. Su mayor utilización ha sido como 
productora de tanino ya que el extracto de 
quebracho contiene un 63 % de tanino puro. 
Argentina fue la principal exportadora de tanino 
durante mucho tiempo, hasta que la competencia 
internacional basada en productos sintéticos y 
el tanino obtenido de una especie africana del 
género Acacia, hicieron disminuir notablemente su 
utilización con este fin. La industria taninera san-
tafesina, iniciada a fines del siglo xix y floreciente 
a principios del siglo xx, estuvo estrechamente 
relacionada con la empresa inglesa La Forestal. 
Departamentos. General Obligado, 9 de Julio, 
San Cristóbal, San Javier, San Justo, Vera. Ejemplar 
de referencia. Pensiero et al. 13031 (sf).
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anacardiaceae Schinus fasciculatus (Griseb.)
I. M. Johnst.
aguará–yvá · huingán · incienso · molle · 
molle colorado · molle de curtir · molle de 
incienso · molle de la sierra · molle guasú · 
molle incienso · molle morado · molle negro · 
molle pisco · molle pispi · molle pispita · molle 
pispito · molle santiagueño · moradilla · 
moradillo · otjayucutach · trementina

Arbustos o pequeños árboles perennifolios, 
de 3–6 m de alto, muy ramificados desde la base, 
ramas espinescentes, grisáceas a la madurez. 
Hojas simples, alternas, dimorfas o polimorfas, 
crenadas o diversamente lobuladas, las hojas 
más largas, de 1,5–4 cm de largo por 0,3–2 cm 
de ancho, pueden tener láminas espatuladas, 
ovales, oblongo–lanceoladas, oblongo–obova-
das o linear lanceoladas, las hojas más cortas 
pueden ser abovadas, redondeadas, de 1–2 cm 
de largo por 0,3–1,5 cm de ancho. Flores uni-
sexuales, amarillas, de 4–5 mm de diámetro, 
dispuestas en inflorescencias axilares, flores 
estaminadas con 10 estambres, las pistiladas con 
estaminodios y 3 estilos. Frutos drupas viláceas, 
globosas, de 3–5 mm de diámetro. 
distribución y ecología. Especie de Bolivia, 
Paraguay y Argentina. En la provincia crece en los 
bosques xerófilos de las ecorregiones de Chaco 
Húmedo, Chaco Seco y del Espinal. Su floración 



es bastante irregular, se la puede hallar en flor 
y con o sin frutos desde agosto hasta abril. 
Usos. Su madera es semipesada, semidura y 
durable, apta para postes, tornería, leña y car-
bón. Su corteza y hojas son curtientes. De la inci-
sión de la corteza se obtiene una goma–resina 
que se emplea en medicina popular, y de sus 
hojas se obtiene un aceite esencial. La infusión o 
decocción de sus hojas, o el masticar sus hojas, 
se emplean para calmar el dolor de garganta. 
Departamentos. General Obligado, Las Colonias, 
9 de Julio, San Cristóbal, San Javier, Vera. 
Ejemplar de referencia. Ragonese 3109 (sf).
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anacardiaceae Schinus longifolius (Lindl.) Speg.
huinzán · incienso · molle · molle blanco 
· molle de curtir · molle negro · molle 
rastrero · molle trementina · trementina

Arbustos o a veces arbolitos, perennifolios, polí-
gamo–dioicos, de 3–5 m de alto, muy ramificados, 
con ramas espinosas y copa irregular. Hojas sim-
ples, alternas o agrupadas en breves ramitas fas-
ciculadas que terminan en espinas, cortamente 
pecioladas, láminas espatuladas, de 2–6 cm de 
largo por 0,5–1 cm de ancho. Flores perfectas o 
unisexuales, actinomorfas, amarillo–verdosas, 
muy pequeñas, de 2 mm de largo, dispuestas en 
fascículos plurifloros axilares. Frutos drupas glo-
bosas, violáceas o rojizas, de 6 mm de diámetro.
distribución y ecología. Especie de Brasil, 
Paraguay, Uruguay y noreste de Argentina. Habita 
en los bosques xerófilos del centro y norte de 
nuestra provincia, correspondientes a las eco-
rregiones de Chaco Seco, Chaco Húmedo y del 
Espinal. Con frecuencia en sus ramas se observan 
pequeñas agallas globosas en las que habitan 
distintos insectos. Florece en primavera, fruc-
tifica en verano y otoño. Usos. Si bien su fuste 
es de escasas dimensiones, su madera ha sido 
empleada en carpintería para la fabricación de 
muebles. La corteza y las hojas, ricas en taninos, 
sirven para curtir cueros. En medicina popular 
la infusión de las hojas, en tomas, se emplea 



como expectorante y purgante. La resina que 
poseen los tallos, en aplicaciones externas, se 
la utiliza para ablandar callosidades de los pies. 
Departamentos. Castellanos, General Obligado, 
Las Colonias, 9 de Julio, San Cristóbal, San Javier, 
Vera. Ejemplar de referencia. Pensiero 839 (sf).
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rhamnaceae Scutia buxifolia Reissek
coronilla negra · coronillo · coronillo 
colorado

Arbustos o arbolitos perennifolios, 2–5 m de alto, 
con las ramas provistas de abundantes espinas 
cónicas de 3–7 cm de largo; copa densa, de follaje 
verde oscuro, lustroso; cortezacastaño–clara, 
exfoliándoseen placas. Hojas simples, opuestas 
o subopuestas, con láminas elípticas, de 2–4 cm 
de largo por 1–2,5 cm de ancho, la cara superior 
de color verde oscura y lustrosa, la inferior más 
clara, ápice obtuso o emarginado. Flores perfec-
tas, muy pequeñas, verde–amarillentas, reunidas 
de 2 o 3 en fascículos en las axilas de las hojas. 
Frutos drupáceos, globosos, de 3–5 mm de largo, 
negruzcos a la madurez; semillas generalmente 3, 
algo esféricas, aplanadas lateralmente. 
distribución y ecología. Frecuente en el sur 
de Brasil, Bolivia, Uruguay y norte de Argentina 
hasta Buenos Aires. Habita en los bosques xeró-
filos e hidrófilos de las ecorregiones de Chaco 
Húmedo, Espinal y en los bosques transicionales 
entre estas ecorregiones y la del Delta e Islas 
del Paraná. Esta especie es refugio y alimento de 
la mariposa Morpho catenarius var. argentinus 
que posee alas celestes con los bordes negros. 
Florece a principios de primavera y fructifica 
durante el verano. Usos. Su madera es colorada, 
dura y pesada, pero de pequeñas dimensiones 



debido a las ramificaciones de su tronco. Cuando 
su madera se seca se raja con facilidad, por 
lo que carece de aplicaciones industriales, 
empleándosela solo como leña o para elaborar 
carbón. Se la podría cultivar para cercos vivos 
debido a sus ramas con fuertes espinas. Al 
momento de su brotación, el color borravino que 
presenan sus hojas nuevas la hacen muy vistosa. 
Departamentos. Garay, General Obligado, 
San Javier, Vera. Ejemplar de referencia. 
Pensiero et al. 9736 (sf).
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euphorbiaceae Sebastiania brasiliensis Griseb.
árbol de la leche · árbol de leche · 
blanquillo · garamejná · ibirá–camby · 
ivirá–cambí · kurupika’ymorotî · leche leche · 
lecherón · ñuatimorotî · palo de leche

Árboles latescentes, con follaje semicaduco, 
de 4–10 m de alto y hasta 30 cm de diámetro 
en el tronco, con la corteza gris claro que suele 
desprenderse en escamas irregulares.
Hojas simples, alternas, con láminas elípticas 
u obovadas, de 2–5 cm de largo por 1–3 cm de 
ancho, con los márgenes aserrados o finamente 
aserrados y el ápice aguo u obtuso. Flores uni-
sexuales, verde–amarillentas, pequeñas, las 
pistiladas se ubican en la base de la inflorescen-
cia, mientras que las estaminadas en el resto; las 
inflorescencias son espigas terminales de 2–7 cm 
de largo, las que a veces solo llevan flores esta-
minadas. Frutos cápsulas globosas y ligeramente 
angulosas, de 1–1,2 cm de diámetro, lisas, castaño 
rojizas a la madurez; semillas algo esféricas y 
ligeramente rugosas. 
distribución y ecología. Especie de las regio-
nes subtropicales de Bolivia, Brasil, Paraguay, 
Uruguay y Argentina. En nuestra provincia habita 
en la ecorregión del Delta e Islas del Paraná, 
encontrándosela preferentemente en los bordes 
de bosques ribereños y albardones. Florece 
desde noviembre hasta marzo, fructifica en 



verano y principio de otoño. Usos. Su madera es 
blanca y sin aplicaciones. En medicina popu-
lar se emplean las decocciones de las hojas y 
ramitas como antiséptico para heridas y el látex 
para tratar verrugas cutáneas y como analgé-
sico de caries dentales. Departamento. General 
Obligado. Ejemplar de referencia. Pensiero et al.
8824 (sf).
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solanaceae Solanum angustifidum Bitter
jardinera · jazmín · jazmín de córdoba · jazmín 
del cielo · lila · yerba vaca

Arbustos laxos, erectos o semitrepadores, muy 
ramosos, de 1–3 m de alto, provisto de raíces 
gemíferas. Hojas alternas, simples, profunda-
mente pinnatifidas, láminas elípticas de 2–6 cm 
de largo, con lóbulos angostos, menores de 0,5 cm 
de ancho, de ápice redondeado. Flores perfectas, 
corola estrellada, lila o blanca, de 1,5–2 cm de 
diámetro, estambres con los filamentos libres y 
las anteras soldadas, amarillas, de 5–6 mm de 
largo. Frutos bayas globosas, negras o violáceas 
oscuras, lustrosas, de casi 1 cm de largo, llevando 
10–20 semillas de unos 3 mm de largo. 
distribución y ecología. Especie frecuente en 
el centro y norte de Argentina, en la provincia 
se la puede hallar en las márgenes de arroyos 
y ríos de la ecorregión Delta e Islas del Paraná, 
y en el interior de los bosques de las ecorregiones 
de Chaco Húmedo y Espinal. Sus flores son polini-
zadas por abejorros. Florece durante la primavera 
y verano, fructifica a fines de verano y principio 
de otoño. Usos. Por lo vistosa de su floración, ha 
sido cultivada como planta ornamental mostrando 
un buen compontamiento en suelos fértiles y 
bien drenados. Departamentos. General Obligado, 
La Capital, Las Colonias, San Cristóbal, Vera. 
Ejemplar de referencia. Pensiero et al. 12429 (sf).
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solanaceae Solanum argentinum Bitter & Lillo
cabra yuyo · duraznillo blanco · hediondilla · 
hediondilla del monte · naranjillo

Arbustos hasta de 2 m de alto, por lo general
frondosos, tallos, especialmente cuando 
jóvenes, cubiertos por una densa pubescencia, 
los maduros con corteza castaño rojiza y lustrosa. 
Hojas alternas, simples, con lámina elíptica o 
angostamente elíptica, de 4–15 cm de largo por 
1–6 cm de ancho, con el haz glabro o escasa-
mente pubescente y el envés glabro o densa-
mente pubescente, nervaduras bien marcadas 
especialmente en el envés, ápice agudo o acumi-
nado. Flores perfectas, cortamente pediceladas, 
dispuestas en inflorescencias muy ramificadas, 
corola de casi 1 cm de diámetro, formada por 
5 pétalos blancos, soldados en su tercio inferior 
y con lóbulos estrechamente triangulares de 
1–1,5 mm de largo. Frutos bayas globosas, amari-
llas o anaranjadas, de 5–6 mm de diámetro. 
distribución y ecología. Especie de Bolivia, 
Paraguay y Argentina. En nuestra provincia habita 
en el interior y bordes de bosques, en suelos 
modificados, bordes de caminos y alambra-
dos, y en sitios abiertos de las ecorregiones de 
Chaco Seco, Chaco Húmedo y Espinal. Florece en 
primavera y verano, fructifica a fines de verano 
y otoño. Se la suele cultivar como ornamental. 
Usos. En medicina popular se la ha citado para 



el tratamiento de las afecciones de la piel, a 
través de aplicaciones externas ya sea en forma 
de lavajes, emplastos o fricciones de sus raíces. 
Otra aplicación curiosa de los pueblos Tobas, 
en este caso para calmar el dolor de muelas, 
es colocar en su interior un emplasto de la raíz 
o mascar un fragmento de ella. Departamentos. 
Castellanos, Las Colonias, 9 de Julio, San 
Cristóbal, Vera. Ejemplar de referencia. Pensiero 
y Exner 5685 (sf).
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solanaceae Solanum caavurana Vell.
laranjinha do mato · jurubebarana · 
jurubeba–branca (brasil)

Arbustos de 2–4 m de alto, ramas con corteza lisa, 
glabras, con abundantes lenticelas. Hojas sim-
ples, alternas o falsamente geminadas, pecíolos 
de las hojas mayores de 0,5–1,5 cm de largo, 
láminas elípticas u ovadas, de 8–20 cm de largo 
por 3–10 cm de ancho, con 7–9 pares de nervios 
laterales conspícuos, márgenes enteros, ápice 
agudo o redondeado. Flores blancas, de 1,5–2 cm 
de diámetro, dispuestas en inflorescencias 
opuestas a las hojas. Frutos bayas globosas, 
de 1–1,5 cm de diámetro, a la madurez amarillas, 
pedúnculos leñosos, algo reflexos, de 1–1,7 cm de 
largo y casi 1 mm de diámetro en su inserción con 
el cáliz, este algo acrescente, engrosado; semillas 
aplanado–reniformes, oscuras y engrosadas hacia 
los márgenes. 
distribución y ecología. Especie de Paraguay, 
este de Brasil y noreste de Argentina. En la pro-
vincia habita en bosques húmedos, bosques en 
galería, albardones, sitios bajos e inundables de 
suelos arenosos próximos a cursos de agua de la 
ecorregión del Delta e Islas del Paraná. Florece de 
agosto a diciembre, observándoselo con frutos en 
mayo, agosto y noviembre. Usos. En Brasil se la 
emplea en medicina popular para tratar anemias, 
trastornos hepáticos y digestivos. De los frutos 



de esta especie se obtiene un alcaloide, la caa-
vuranamida, con propiedades antibacteriana. 
Departamento. General Obligado. Ejemplar 
de referencia. Pensiero et al. 7698 (sf).
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solanaceae Solanum glaucophyllum Desf.
cabra yuyo · duraznillo · duraznillo blanco · 
duraznillo de las lagunas · duraznillo del 
agua · duraznillo hediondo · duraznillo negro · 
varilla · varillal · varita · yuyo hediondo

Arbustos de 1–3 m de alto, con tallos erectos, lisos, 
algo flexibles, con abundantes lenticelas y madera 
clara y blanda, poco ramificados y escasamente 
frondosos. Hojas simples, alternas, con pecíolo 
menor de 2 cm de largo, láminas verde glaucas, 
angostamente elípticas, de 5–15 cm de largo por 
0,6–4 cm de ancho, algo carnosas, glabras, márge-
nes enteros y ápice agudo. Flores perfectas, con 
la corola rotáceo–estrellada, blanca, rosada o vio-
lácea, de 2,5–4 cm de diámetro, anteras amarillas, 
soldadas entre sí; pedicelos verdes o violáceos, 
flores dispuestas en inflorescencias multifloras. 
Frutos bayas globosas, negro–azuladas, hasta 
de 1–2 cm de diámetro. 
distribución y ecología. Especie de Bolivia, 
Paraguay, Uruguay, sur de Brasil, llegando hasta 
el centro y norte de Argentina. En nuestra provin-
cia habita en sitios de suelos bajos, inundables, 
borde de esteros, lagunas y cañadas, formando 
a veces comunidades densas denominadas 
«varillares» o «duraznillares», en las ecorregio-
nes de Chaco Húmedo, Espinal, Delta e Islas del 
Paraná y de la Pampa. Florece y fructifica desde 
primavera hasta el otoño. Observación. Especie 



tóxica ya que la ingestión de sus hojas (que con-
tienen saponinas y glicósidos calcinotrópicos) 
causan una enfermedad conocida como el «ente-
que seco» que afecta al ganado bovino, equino 
y ovino. Departamentos. Garay, General López, 
General Obligado, La Capital, Las Colonias, San 
Javier, San Jerónimo y Vera. Ejemplar de referen-
cia. Pensiero y Zabala 8749 (sf).
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solanaceae Solanum granulosum–leprosum 
Dunal
caá–ó–vetí · caá–tí–guazú · cambará · fumito · 
fumo bravo · lata de pobre · palo blanco · 
petirá · sunchón blanco · tabaco cimarrón · 
tabaco silvestre · tabaquillo

Arbolitos de 2–6 m de alto, densamente tomen-
tosos, más o menos ramificados y de copa algo 
globosa. Hojas simples, alternas, con láminas 
angostamente ovadas a elípticas, de 10–25 cm 
de largo por 3–8 cm de ancho, cubierta por 
una pubescencia aterciopelada, notablemente 
discoloras, verde oscuras en el haz y grisáceas 
en el envés. Flores con los pétalos soldados 
en la base, formando una corola estrellada, 
de 1,2–2 cm de diámetro, lilas o azules, dispues-
tas en inflorescencias plurifloras. Frutos bayas de 
1–2 cm de largo, amarillas o anaranjadas, cubier-
tas de pelos cortos, estrellados; semillas castaño 
claras, de 1,5–3 mm de largo. 
distribución y ecología. Especie del sur de 
Brasil, Paraguay, Uruguay y noreste de Argentina 
hasta Buenos Aires. En Santa Fe habita en loma-
das de márgenes de bosques en galería y bos-
ques húmedos de la ecorregión Delta e Islas del 
Paraná. Sus frutos son consumidos por las aves y 
murciélagos, los que participan en su dispersión. 
Florece desde agosto hasta diciembre, fructifica 
de diciembre a febrero. Usos. Se la cultiva como 



ornamental. Posee distintas aplicaciones en 
medicina popular, como febrífuga, calmante, para 
tratar úlceras y catarros. Su madera se utiliza 
para hacer artesanías. Departamento. General 
Obligado. Ejemplar de referencia. Pensiero y 
Zabala 8810 (sf).
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moraceae Sorocea sprucei (Baill.) J.F. Macbr. 
subsp. saxicola (Hassl.) C.C. Berg
maría molle · ñandipá · ñandipá-mí · 
ñandypá · ñandypá-mí · ñandypá misionero · 
ñandypá-rá · soroco

Árboles o arbustos dioicos, caducifolios, inermes, 
latescentes, pudiendo alcanzar hasta 10 m de 
altura y copa amplia, Hojas simples, alternas, con 
láminas ovadas o elípticas, de 5-10 cm de largo 
por 2-6 cm de ancho, subcoriáceas y ásperas 
al tacto, cara inferior con la nervadura media 
prominente, conspicua, y 6 a 11 pares de nerva-
duras secundarias marcadamente evidentes, con 
el ápice agudo, obtuso o algo redondeado y los 
márgenes enteros, pecíolos de 4-8 mm de largo. 
Flores estaminadas subsésiles, con pedicelos de 
1 mm de largo, con 4 sépalos de 1,5-2,5 mm de 
largo, llevando 4 estambres, flores pistiladas muy 
brevemente pediceladas, dispuestas de 5 a 10 en 
cabezuelas o en cortas espigas, perianto 4 lobu-
lado, de 1,5-2 mm de largo. Frutos drupáceos, 
globosos, hasta 1 cm de diámetro, lisos, glabros, 
tornándose negros a la madurez, semillas alfo 
esféricas, de 4-5 mm de diámetro. 
distribución y ecología. Especies de amplia 
distribución, desde Centro América hasta el 
noreste de Argentina. En nuestra provincia se 
la ha colectado en el extremo noreste, en los 
bosques transicionales entre las ecorregiones 



de Chacho Húmedo y Delta e Islas del Paraná. 
Florece de agosto a diciembre, fructifica de 
noviembre a enero. Usos. Posee madera de color 
amarillento oscuro, dura, resistente y flexible, con 
distintas aplicaciones en carpintería. El fruto se 
puede consumir en compotas, o fresco, en este 
último caso se debe comer en forma mode-
rada ya que puede irritar las mucosas bucales. 
Departamento. General Obligado. Ejemplar 
de referencia. Pensiero et al. 15171 (sf).
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combretaceae Terminalia triflora (Griseb.) Lillo
amarillo · amarillo del río · guajayvisay’ju · 
guayabil amarillo · guayaibí amarillo · 
guayaibí–saiyú · ibirá–saiyú · lanza · 
lanza amarilla · lapachillo · merendíhva · 
palo amarillo · sarandí

Árboles caducifolios, pudiendo alcanzar hasta 
15 m de alto, aunque por lo general se los 
encuentra con menor altura, con corteza fina 
o suavemente rugosa. Hojas simples, ente-
ras, alternas o agrupadas en el extremo de las 
ramitas a modo de falsos verticilos, pecíolos 
de 3–4 mm de largo, láminas elípticas u ovadas, 
de 2–5 cm de largo por 1,5–2,5 cm de ancho, 
márgenes lisos. Flores perfectas, amarillentas, 
de 5–6 mm de largo, pubescentes, dispuestas en 
grupos de 3 a 7 en las axilas de las hojas, sépalos 
5, pétalos ausentes. Frutos cápsulas comprimi-
das, indehiscentes, uniseminadas, con dos alas 
laterales triangulares y membranáceas; semillas 
ovoides, castañas. 
distribución y ecología. Especie de Brasil, 
Bolivia, Paraguay y norte de Argentina. En Santa 
Fe habita en los bosques transicionales entre 
las ecorregiones del Chaco Húmedo y del Delta 
e Islas del Paraná. Florece a partir de agosto, 
fructifica en octubre–diciembre. Usos. Si bien 
posee madera dura, pesada, amarilla, con exce-
lentes características para enchapados, placas o 



compensados, y rica en taninos, su uso es muy 
limitado debido al poco diámetro que alcanza 
su tronco. Se la emplea para elaborar cabos 
de herramientas, piezas de ahedrez, botones, 
etc. Es una especie melífera, sus flores son muy 
visitadas por las abejas. Departamento. General 
Obligado. Ejemplar de referencia. Pensiero et al.
13293 (sf).
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asteraceae Tessaria dodoneifolia
(Hook. & Arn.) Cabrera
chilca · chilca dulce · chilca negra · 
chirka melola · suncho

Arbustos con raíces gemíferas, muy ramosos, 
tallos erectos, hasta 3 m de alto, algo viscosos 
(glutinosos), estriados, hojosos. Hojas simples, 
alternas, sésiles, láminas lanceoladas, de 4–8 cm 
de largo por 0,5–2 cm de ancho, agudas, atenua-
das en un pseudopecíolo, dentado–aserradas 
en los márgenes, de color verde oscuro, lustro-
sas, con glándulas puntiformes en ambas caras. 
Flores pequeñas, rosado–lilacinas o blancas, de 
unos 4 mm de largo, las marginales numerosas, 
las centrales en número de 3 o 5 reunidas en 
pequeños capítulos dispuestos en cimas corim-
biformes terminales. Frutos aquenios con papus 
formado por cerdas simples o apenas escabrosas. 
distribución y ecología. Especie de Bolivia, 
Paraguay, Uruguay y centro y norte de Argentina. 
En la provincia de Santa Fe es frecuente en 
suelos salinos, arcillosos, bajos e inundables, 
en peladales, bosques xerófilos degradados y 
palmares de las ecorregiones de Chaco Húmedo, 
Chaco Seco y del Espinal. Florece y fructifica en 
primavera y verano. Usos. Con sus ramas los 
tobas confeccionan asadores para pescados y 
armazones para mosquiteros. En medicina popu-
lar la infusión de las hojas frescas es utilizada 



como antimicótico y en problemas urinarios. 
Las hojas son endulzantes y sus flores tiñen de 
amarillo. Observación. Posee dimorfismo foliar, 
al estado vegetativo las hojas son cortas, siendo 
más largas, glandulosas y pegajosas durante la 
floración. Departamentos. Las Colonias, 9 de 
Julio, San Cristóbal, San Javier, San Justo, Vera. 
Ejemplar de referencia. Pensiero et al. 8619 (sf).
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asteraceae Tessaria integrifolia Ruiz & Pav.
aliso · aliso de río · bobo · pájaro bobo

Árboles perennifolios, de 3–10 m de alto, con 
raíces gemíferas, tronco delgado con escasas 
ramas laterales y copa angosta. Hojas alternas, 
simples, con láminas lanceoladas, de 6–10 cm de 
largo por 0,8–1,6 cm de ancho, agudas en el ápice 
y cubiertas en ambas caras por pelos blanque-
cinos cortos y densos. Flores violáceas, reunidas 
en capítulos de 1–1,5 cm de largo, con numero-
sas flores marginales pistiladas y una sola flor 
central estaminada, tubulosa. Los capítulos se 
disponen en inflorescencias corimbiformes visto-
sas. Frutos cipselas con papus blanco. 
distribución y ecología. Especie de amplia 
distribución en Sudamérica. En nuestra provincia 
constituye un elemento típico de los bosques 
hidrófilos de la ecorregión del Delta e Islas del 
Paraná, pudiendo formar, gracias a sus raíces 
gemíferas, colonias casi puras que se denominan 
«alisales». Prefiere suelos arenosos y es parti-
cularmente frecuente en las márgenes de ríos 
e interior de islas, siendo una de las primeras 
especies en colonizar bancos de arena, por lo 
que se la cultiva con la finalidad de consolidar 
los terrenos costeros, defensas y terraplenes. 
Florece y fructifica durante el verano y otoño. 
Usos. Ornamental, al momento de la floración 
es planta vistosa; su crecimiento es rápido y 



se multiplica por semillas o raíces gemíferas. 
La madera es liviana, blanda y fácil de trabajar, 
es empleada en construcciones rurales, como 
travesaños para techos de ranchos y quinchos. 
Apropiada para la elaboración de pasta celuló-
sica para papel. Departamentos. Garay, General 
Obligado, La Capital, Rosario, San Javier, San 
Jerónimo, San Lorenzo, Vera. Ejemplar de refe-
rencia. Pensiero et al. 11846 (sf).
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asteraceae Trixis praestans (Vell.) Cabrera
tabaco del monte · tabaquillo

Arbustos perennifolios, ramosos, hasta 3 m de 
alto, de crecimiento desordenado. Hojas simples, 
alternas, con láminas ovadas o elípticas, de 
10–20 cm de largo por 3–10 cm de ancho, con 
pubescencia tenue en la cara superior y densa 
en la cara inferior, pecíolo de 1,5–2 cm de largo. 
Flores blanco–amarillentas, tubuladas, reunidas 
en capítulos distribuidos en inflorescencias muy 
ramificadas. Frutos cipselas, cilíndricas, de unos 
5 mm largo, con papus blanco o amarillento.
distribución y ecología. Especie del sur de 
Brasil, Paraguay, Uruguay y noreste de Argentina 
hasta la provincia de Buenos Aires. En nuestra 
provincia habita preferentemente en los bordes 
de bosques xerófilos de las ecorregiones de 
Chaco Húmedo y del Espinal. Muy común ade-
más en sitios abiertos, soleados de banquinas, 
próximo a alambrados. Florece desde agosto 
hasta fines de setiembre, fructifica de octubre 
a diciembre. Durante la floración se la advierte 
fácilmente por la fragancia de sus flores. Al 
llegar los primeros calores pierde el follaje hasta 
el otoño, período en que comienza a rebrotar. 
Usos. Por la época en que florece resulta una 
especie de gran utilidad como planta melífera 
ya que es muy visitada por las abejas, las que 



obtienen polen y nectar. Se recomienda su 
cultivo como planta ornamental, por su exce-
lente floración invernal de exquisita fragancia. 
Departamentos. Garay, General Obligado, Las 
Colonias, Rosario, San Cristóbal, San Javier, San 
Lorenzo, Vera. Ejemplar de referencia. Pensiero
et al. 10303 (sf).
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urticaceae Urera aurantiaca Wedd.
ortiga trepadora · pino

Arbustos dioicos, erectos o apoyantes, hasta 
3 m de alto, con los tallos finamente estriados. 
Hojas simples, alternas, pecioladas, láminas 
ovadas u ovado–lanceoladas, de 5–15 cm de largo 
por 4–10 cm de ancho, discoloras, verde lustrosas 
en el haz y algo cenicientas en el envez, agudas 
o acuminadas en el ápice y cordadas en la base, 
márgenes crenado–dentados o aserrados, haz 
con pelos urticantes esparcidos, envés más o 
menos pubescente–tomentoso, con algunos 
pelos urticantes sobre la nervadura central. 
Flores unisexuales, muy pequeñas, dispuestas 
en inflorescencias axilares dicotómicas, pubes-
centes, flores estaminadas con 4–5 estambres 
exertos y recurvos luego de la antesis, las pisti-
ladas con el perianto carnoso. Frutos aquenios 
de 1 mm de diámetro, cubiertos totalmente por 
un perigonio carnoso rojizo–anaranjado.
distribución y ecología. Especie de Bolivia, 
Brasil, Paraguay y norte y noreste de Argentina. 
En nuestra provincia habita en los márgenes o 
interior de los bosques hidrófilos de la ecorre-
gión Delta e Islas del Paraná. Florece y fructifica 
desde noviembre hasta abril. Sus frutos son 
comidos y dispersados por la fauna silvestre, 
y especialmente por las aves. Usos. En medicina 



popular se la emplea para aliviar los dolores 
inflamatorios, los tallos tiernos y las hojas se 
le indican propiedades diuréticas y depurati-
vas. Departamentos. Garay, General Obligado, 
La Capital, San Javier, San Jerónimo. Ejemplar 
de referencia. Pensiero et al. 11719 (sf). 
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apocynaceae Vallesia glabra (Cav.) Link
ancoche · ancochi · ancuchi · engorde · paayute 
· teta de gata

Arbustos latescentes, hasta de 3 m de alto, 
tallos muy ramificados formando densos mato-
rrales que en general se destacan por su follaje 
verde y algo lustroso. Hojas simples, alternas, 
cortamente pecioladas, láminas angostamente 
ovadas o lanceoladas, glabras, de 3–7 cm de 
largo por 1–2,5 cm de ancho, con el ápice agudo 
a acuminado. Flores perfectas, con cáliz verde, 
hasta de 1 mm de largo, lobulado, corola con 
5 pétalos blanco–verdosos, formando un pequeño 
tubo cilíndrico de 3–6 mm de largo y luego 
abruptamente separados en su tercio superior. 
Frutos drupas ovoides, de 1–1,5 cm de largo por 
0,5 cm de ancho, blanco–nacaradas a la madurez, 
solitarias o dispuestas de a pares; semillas angos-
tamente ovadas, surcadas, de 0,8–1 cm de largo.
distribución y ecología. Especie de amplia 
distribución en América, llegando hasta las 
regiones semiáridas del centro y norte de 
Argentina. Especie frecuente en sitios modifica-
dos, en abras y bordes de bosques degradados. 
En nuestra provincia solo se la encuentra en 
el extremo noroeste, en los bordes de algu-
nos bosques correspondientes a la ecorregión 
de Chaco Seco. Florece desde mediados de 
primavera, fructificando hasta fines de verano. 



Usos. Es una especie tintórea, las ramas y hojas 
tiñen de color amarillo claro y amarillo verdoso. 
Sus frutos son consumidos por las aves. El pue-
blo Toba emplea las ramas para la construcción 
de las paredes de los ranchos y para fabricar 
elementos de caza. En medicina popular se 
emplea su corteza como purgante y febrífuga, y 
con la decocción de las hojas se lavan las heridas 
infectadas en los animales. Esta especie posee 
un alcaloide (vallesina) que actúa como parali-
zante de los centros nerviosos. Departamentos. 
9 de Julio. Ejemplar de referencia. Pensiero et al. 
14069 (sf).
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caricaceae Vasconcellea quercifolia A. St.–Hil.
higuera del monte · higuera salvaje · 
higuerilla · higuerita · higuerón · jacaratiá · 
jacaratí–í · mamón del monte · ñacaratiá · 
papaya silvestre · sacha higo · sacha higuera · 
sacha higuerón · tacará–tiá · tuya cazo · 
yacaratí–á · yacaratiá · yacaré–tiá

Árboles o arbustos caducifolios, inermes, 
latescentes, generalmente dioicos, hasta 7 m 
de alto. Hojas alternas, simples, largamente 
pecioladas, láminas glabras, ovadas, elípticas 
o lanceoladas, de 20–40 cm de largo por 5–20 
cm de ancho, profunda o brevemente lobuladas, 
de ápice acuminado y base cordada o subhas-
tada, con la cara superior verde lustroso y la 
cara inferior verde clara. Flores estaminadas 
verdosas o verde–amarillentas, de 1,5–2,5 cm de 
largo por 0,8–1 cm de diámetro; flores pistiladas 
verde–amarillentas, de 1,5 cm de largo por 1 cm 
de diámetro. Frutos bayas carnosas, jugosas, 
ovoides, 5–angular, de 2–5 cm de largo por 1–3 cm 
de ancho, amarillo–anaranjadas a la madurez, 
con «pulpa» anaranjada. 
distribución y ecología. Especie de amplia dis-
tribución en Sudamérica, llegando hasta el norte 
de Argentina. Especie heliófila que en nuestra 
provincia se la puede hallar asociada a los bos-
ques xerófilos, tanto en suelos arcillosos como 
arenosos, de las ecorregiones de Chaco Húmedo 



y norte del Espinal. Sus frutos son consumi-
dos por las aves, siendo este el mecanismo de 
dispersión. Florece en primavera, fructifica a fines 
del verano y durante el otoño. Usos. Su madera 
es blanda y sin aplicaciones. Los frutos poseen 
pulpa carnosa, jugosa, ricos en sales minera-
les y vitaminas, y si bien son comestibles en 
general resultan poco apreciados ya que son algo 
desabridos, por ello se los prepara en compotas. 
Departamentos. General Obligado, San Javier, 
Vera. Ejemplar de referencia. Pensiero et al. 
11207 (sf).
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solanaceae Vassobia breviflora (Sendtn.) Hunz.
candelilla · chal chal · chalchal de la 
gallina · chilque blanco · chulque blanco · 
ischilín · ischivil · perilla · pischco yuyo · 
pucancho · pucanchú · pucanclú · sacha 
membrillo · sacha perilla · tinta

Arbustos o arbolitos generalmente espinosos, 
muy ramosos, de 2 a 4 m de alto, espinas de 
1–2 cm de largo. Hojas simples, alternas o falsa-
mente fasciculadas por presentarse amontona-
das sobre ramitas muy cortas, láminas ovado–
lanceoladas, de 9–12 cm de largo por 3–5 cm de 
ancho, agudas en el ápice y de márgenes enteros. 
Flores perfectas, algo péndulas, de 4–12 mm de 
largo, pétalos lilas con el centro blanquecino, 
agrupadas en fascículos largamente pedicelados. 
Frutos bayas globosas, anaranjadas o rojas, de 
6–9 mm de diámetro, con numerosas semillas 
castañas oscuras de 1,8–2 mm de largo. 
distribución y ecología. Especie de Bolivia, 
Brasil, Paraguay, Uruguay y centro y norte de 
Argentina. En la provincia de Santa Fe habita en 
bosques húmedos de las ecorregiones de Chaco 
Húmedo, Espinal y Delta e Islas del Paraná. Sus 
frutos son consumidos y dispersados por las 
aves y murciélagos. Florece desde setiembre a 
marzo, fructifica a partir de noviembre, siendo 
común hallar ejemplares en el mes de marzo que 
presentan tanto flores como frutos en distintos 



estadios de madurez. Usos. Si bien su fuste pre-
senta poco diámetro, su madera es buena para 
fabricar muebles y hormas de calzados. Además 
ha sido utilizada en reemplazo de las cañas para 
envarillar techos de pajas. Departamentos. 
General Obligado, La Capital, Rosario, San Javier, 
San Justo, Vera. Ejemplar de referencia. Pensiero 
et al. 7888 (sf).
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asteraceae Vernonanthura chamaedrys
(Less.) H. Rob.
escoba dura · pichana · pugno · tîpîshá guasú

Arbustos pequeños, pudiendo alcanzar los 
2 m de alto, muy ramosos, tallos erectos, hojo-
sos, albo–tomentosos. Hojas alternas, sésiles, 
con láminas subcoriáceas, ovadas, oblongas 
u obovadas, de 2–5 cm de largo por 1,5–2,5 cm 
de ancho, redondeadas o subcordadas en la base 
y agudas u obtusas en el ápice, márgenes enteros 
o aserrados en la mitad superior o en todo el 
margen, generalmente discoloras, haz glabro y 
lustroso y el envés lanuginoso. Flores de 7 mm 
de largo, liláceas o moradas, raro blancas o 
rosadas, perfumadas, reunidas en número de 
8–12 en numerosos capítulos sésiles que forman 
amplias inflorescencias paniculiformes hojosas. 
Frutos cipselas de 3–3,5 mm de largo, con papus 
blanco con cerdas de 1 mm de largo. 
distribución y ecología. Sur de Brasil, 
Paraguay, Uruguay y nordeste de Argentina. En 
la provincia de Santa Fe ha sido colectada en 
pastizales, bordes y claros de bosques de las 
ecorregiones de Chaco Húmedo y Delta e Islas 
del Paraná. A veces forma grandes y vistosas 
comunidades. En ocasiones se comporta como 
maleza de difícil erradicación en pastizales. 
Florece a fines de primavera y hasta el otoño, 
fructifica en verano y otoño. Usos. Se la podría 



cultivar como ornamental, tanto por el colorido 
de sus inflorescencias como por el perfume 
de sus flores, aunque con precaución ya que 
es muy invasiva. Departamentos. Garay, General 
Obligado. Ejemplar de referencia. Pensiero y 
Zabala 8799 (sf).
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asteraceae Vernonanthura montevidensis 
(Spreng.) H. Rob.
chilca

Arbustos hasta 3 m de alto, muy ramosos, ramas 
erectas y muy hojosas. Hojas alternas, sésiles, 
láminas oblongo–lanceoladas o lanceoladas, de 
2–6 cm de largo por 0,3–0,5 cm de ancho, subco-
riáceas, lustrosas en el haz y con puntuaciones 
glandulares en ambas caras, márgenes denticu-
lados hacia el ápice que es obtuso o subagudo. 
Flores de 9–10 mm de largo, rosadas, violáceas 
o lilas, perfumadas, reunidas de 9–13 en pequeños 
capítulos cortamente pedunculados, dispuestos 
en amplias panojas corimbiformes. Frutos cipselas 
de 2–3 mm de largo, seríceo–pubescentes, con 
papus blanco o amarillento de 1 mm de largo. 
distribución y ecología. Especie de Brasil, 
Paraguay, Uruguay y noreste de Argentina. 
En Santa Fe ha sido colectada en las ecorregiones 
de Chaco Húmedo, Chaco Seco y del Espinal, en 
suelos altos, arenosos y permeables, en bordes y 
claros de bosques, alambrados, banquinas y már-
genes de cunetas. Florece de octubre a diciembre, 
fructifica desde noviembre hasta marzo. Usos. Se 
podría cultivar como ornamental. Podría tratarse 
de una especie de importancia para la apicultura 
ya que es muy visitada por numerosos insectos, 
en particular por las abejas. Departamentos. 
Las Colonias, 9 de Julio, San Cristóbal, Vera. 
Ejemplar de referencia. Pensiero et al. 9808 (sf).
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olacaceae Ximenia americana 
L. var. americana
albarcoque · albarcoquillo · albaria · 
albaricoque · albaricoquillo · albarillo · 
albarillo del campo · damasquito · duraznillo · 
pagta · pata · pata albaria · pata del monte · patai

Arbustos perennifolios, muy ramosos, de 1,5–3 m 
de alto, espinosos, espinas de 1–5 cm de largo. 
Hojas simples, dispuestas en fascículos de 2–3 
en pequeños braquiblastos de ramas adultas, 
en las ramas jóvenes las hojas son alternas, de 
1–3 cm de largo por 0,5–2 cm de ancho, elípticas 
u orbiculares, por lo general plegadas, pecíolos 
de 0,2–0,5 cm de largo. Flores solitarias o en 
inflorescencias paucifloras, cáliz con 4 lóbulos 
agudos, carnosos, corola con 4–5 pétalos ver-
doso–amarillentos, más largos que los sépalos, 
carnosos, con abundantes pelos largos, blancos, 
en la cara interna. Frutos drupas ampliamente 
elípticas o algo esféricas, de 1–2 cm de diámetro, 
amarillentas, glabras, con mesocarpo carnoso.
distribución y ecología. Especie americana de 
amplia distribución, llegando hasta el norte y 
centro de Argentina. En Santa Fe es de ocurrencia 
rara, se la puede hallar en bosques degradados 
y en suelos ligeramente salinos de las ecorre-
giones de Chaco Húmedo y Chaco Seco. Sus 
frutos, jugosos y con bastante pulpa, constituyen 
un importante recurso alimenticio de la fauna 



silvestre, en particular de diversas aves, zorros, 
lagartos overos y tortugas. Usos. Los frutos y 
flores son comestibles. La madera es de calidad 
para trabajos de ebanistería, con agradable 
aroma, pero posee la limitante de su fuste 
reducido. La raíz tiñe de castaño, sus hojas se 
han empleado como purgante y la planta entera 
para tratamientos de enfermedades venéreas. 
Observación. De esta especie se reconoce, ade-
más de la variedad típica, la variedad: Ximenia 
americana var. argentinensis De Filipps, la que se 
caracteriza por presentar un follaje verde glauco. 
Departamentos. San Cristóbal, Vera. Ejemplar 
de referencia. Pensiero et al. 6080 (sf) (Ximenia 
americana var. argentinensis).
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salicaceae Xylosma venosa N. E. Br.
espina colorada · espina roja · espino rojo · 
juasy’ypyrâ · ñoatí–pitá · ñuatî arroyo · 
ñuatí pîtä · ñuatí–puitá · ñuatî pytâ · ñuatimi · 
revienta caballos

Árboles parcialmente caducifolios, dioicos, 
de 3–6 m de alto, de copa algo globosa; con la 
corteza corchosa, pardo–grisácea; ramas jóvenes 
con espinas axilares rígidas, rojas, hasta de 5 cm 
de largo. Hojas simples, alternas, ovadas o casi 
rómbicas, de 3–6 cm de largo por 2–4 cm de 
ancho, levemente discoloras, con los márgenes 
crenado–aserrados y las nervaduras marcadas 
particularmente en el envés. Flores unisexuales, 
amarillentas, con 5 sépalos de unos 2 mm de 
largo, las estaminadas con numerosos estambres 
de distintos largos, en general no mayores de 
5 mm, flores pistiladas con 3 estigmas recurvos. 
Frutos bayas ovadas o globosas, de unos 5 mm 
de diámetro, rojas, lustrosas, con los estilos per-
sistentes, con 4–5 semillas ovadas, lustrosas. 
distribución y ecología. Especie de Bolivia, 
Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina. En la pro-
vincia de Santa Fe se la puede hallar en lugares 
abiertos de los bosques ribereños de la ecorre-
gión del Delta e Islas del Paraná, y en los bos-
ques transicionales entre esta ecorregión y la del 
Chaco Húmedo. Florece de octubre a diciembre, 
fructifica de febrero hasta abril. Sus frutos 



son consumidos por animales frugívoros que 
actúan como agentes dispersantes. En prima-
vera, durante la brotación, las hojas nuevas 
poseen una coloración cobriza o rojiza llamativa. 
Usos. Indicada como planta melífera, sin mayo-
res aplicaciones debido al poco desarrollo de su 
tronco. Departamentos. Garay, General Obligado, 
La Capital, San Javier, Vera. Ejemplar de referen-
cia. Pensiero et al. 5302 (sf).
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Grupo 7
Árboles o arbustos, 
hojas simples, opuestas, 
subopuestas o falsamente 
geminadas
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verbenaceae Aloysia gratissima (Gilliesex Hook.) 
Troncoso var. gratissima
ángel · azahar del campo · azahar 
del monte · azahar silvestre · cedrón del 
monte · cuna del niño · niño urupá · palo 
amarillo · oreganillo · usillo

Arbustos muy ramosos, aromáticos, de 1–3 m 
de alto, ramas rígidas y algo espinescentes 
en el ápice. Hojas simples, opuestas o en fascículos, 
láminas elíptico–lanceoladas, de 1–4 cm de largo 
por 0,3–0,8 cm de ancho, generalmente discoloras, 
algo ásperas, de ápice agudo u obtuso. Flores per-
fectas, cigomorfas, blancas, fragantes, con los 
pétalos soldados formando un tubo corto 4–lobado, 
de 4–5 mm de largo. Frutos esquizocarpos de 1–2 
mm de largo, llevando cada uno 2 semillas. 
distribución y ecología. Especie americana 
de amplia distribución, desde el sur de Estados 
Unidos de América hasta el centro y noreste 
de Argentina. En Santa Fe habita en banquinas, 
próximo a alambrados, y en claros y bordes 
de bosques de las ecorregiones de Chaco 
Seco, Chaco Húmedo y Espinal. Con frecuencia 
forma espesos «matorrales» que al momento 
de su floración resultan vistosos y muy fragan-
tes. Florece en primavera, fructifica en verano. 
Usos. Melífera, muy visitada por las abejas al 
momento de su floración. En medicina popu-
lar se emplea la infusión de las hojas o ramas 



jóvenes, en tomas, como estomacal, anticatarral 
y sedante. Se ha recomendado su cultivo para 
cercos vivos por su notable ramificación desde la 
base. Departamentos. Garay, General Obligado, 
Las Colonias, 9 de Julio, Rosario, San Cristóbal, 
San Javier, San Justo, San Lorenzo, Vera. Ejemplar 
de referencia. Pensiero et al. 8891 (sf).
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myrtaceae Eugenia myrcianthes Nied.
ibajai · iba–hay · iba–jay · ibu–jhay–mi · iva–jay · 
ubajai · ubajay · uva–jay · uvajay · yvahai guasu

Árboles perennifolios, hasta 12 m de alto, muy 
ramificados, de copa globosa y follaje verde 
oscuro. Hojas opuestas, simples, elípticas o 
lanceoladas, de 3–6 cm de largo por 2–3 cm 
de ancho, algo coriáceas, con pecíolo de 0,8–1 cm 
de largo. Flores perfectas, blancas, con pétalos 
de 1 cm de largo y numerosos estambres exertos. 
Frutos bayas globosas, de 3–6 cm de largo, ama-
rillas o amarillo–anaranjadas, carnosa–fibrosas, 
con semillas globosas, marrones. 
distribución y ecología. Habita el sur de 
Brasil, Paraguay, norte de Uruguay y noreste de 
Argentina. Crece en la ecorregión Delta e Islas 
del Paraná, en las proximidades de los cursos 
de agua, prefiere suelos sueltos, arenosos y 
húmedos, con frecuencia se la observa en los 
albardones y en el interior de las islas. Florece 
en la primavera, sus frutos maduran durante el 
verano y el otoño. Usos. Se suele cultivar como 
planta ornamental, a la floración es planta 
atractiva y melífera, su crecimiento es medio y 
se multiplica fácilmente por semilla. Su madera 
es dura, pesada y flexible, se emplea en carpin-
tería, ebanistería y tonelería. Su corteza es rica 
en tanino, por lo que es curtiente. Los frutos, 



carnosos y de sabor agridulce, son comestibles 
frescos o elaborados en mermeladas o almí-
bares; pudiéndoselos emplear además en la 
obtención de vinagre. En medicina popular 
se la emplea para tratar los cálculos renales. 
Departamentos. Garay, General Obligado, 
La Capital, San Javier, Vera. Ejemplar de referen-
cia. Pensiero et al. 7629 (sf).

grupo 7



248 | 249

myrtaceae Eugenia uniflora L.
añangapiré · añangapirte · arrayán · 
arrayán mato · arrayán montano · cereza · 
cereza de cayena · cereza de surinan · 
ginja · guinda · ñangapirí · morita de monte · 
ñangapiré · ñangapiry · ñangapiú · ñayquí · 
pitanga · pitangá · pitangueira

Arbustos o arbolitos, perennifolios, de 3–6 m 
de alto, la corteza es grisácea clara y se desprende 
en placas irregulares dejando ver en el lugar del 
desprendimiento una marca más clara, lisa, lo que 
confiere al tronco un aspecto particular. Hojas
opuestas, simples, con láminas ovadas, de 2–5 cm 
de largo por 1–2,5 cm de ancho, verde lustrosas, 
punteado–glandulosas a tras luz, con el ápice 
agudo y los márgenes enteros. Flores pequeñas, 
perfectas, dispuestas en fascículos hasta de 7 
flores; corola con 4 pétalos blancos, de 6–8 mm 
de largo. Frutos bayas globosas, rojas, moradas 
o púrpuras al final de su madurez, de 1–2 cm de 
diámetro, con las costillas marcadas y restos del 
cáliz persistente en el ápice. 
distribución y ecología. Crece en Brasil, Bolivia, 
Paraguay, Uruguay y norte de Argentina. En 
Estados Unidos de América se la cultiva como 
frutal, con el nombre de «Surinam cherry», y 
como «pitanga» en Brasil. En nuestra provin-
cia se la encuentra en los bosques hidrófilos 
ribereños del norte de la ecorregión del Delta 



e Islas del Paraná y en los bosques xerófilos 
de la ecorregión de Chaco Húmedo. Florece 
desde principio de primavera y fructifica a partir 
de mediados de primavera hasta principio de 
otoño. Usos. Ornamental y frutal, se multiplica 
por semilla. Antes de la caída de las hojas, 
estas adquieren un color rojizo muy decorativo. 
La madera es dura, pesada, de color amarillo, 
pero de escasas dimensiones. Sus frutos, muy 
sabrosos, pueden ser consumidos crudos o 
con ellos elaborar mermelada, licor, jarabe y 
vino. Las hojas, al ser restregadas exhalan un 
agradable aroma, por lo que se la suele agregar 
a la yerba mate. En medicina popular, infusiones 
de sus hojas son apropiadas para combatir afec-
ciones de la garganta, siendo además diurética, 
digestiva, antidiarreica, estimula o regulariza la 
actividad menstrual y facilita la eliminación de 
los gases intestinales. Departamentos. General 
Obligado, San Justo, Vera. Ejemplar de referen-
cia. Pensiero et al. 7787 (sf).
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malpighiaceae Heteropterys glabra Hook. & Arn.
falso tilo · mariposa · mariposa colorada · 
mariposa del campo · mariposita · papa del río · 
sacha huasca · tilo · tilo de campo · tilo del 
campo · tilo falso

Arbustos apoyantes, a veces trepador, hasta 
de 3 m de alto, con los tallos flexibles y tenaces, 
seríceos en las partes jóvenes. Hojas opues-
tas, simples, cortamente pecioladas, láminas 
angostamente ovadas, angostamente elípticas 
a lineares, de 3–11 cm de largo por 0,5–2,5 cm 
de ancho, enteras. Flores perfectas, amarillas, 
con sépalos ovoides, glandulosos, pétalos 
obado–espatulados, crenulados con uña gruesa, 
inflorescencias en racimos terminales o axilares. 
Frutos di o tri sámaras, rojizas cuando inmadu-
ras y castañas a la madurez, con alas elípticas 
de 2–2,5 cm de largo. 
distribución y ecología. Especie de Brasil, 
Paraguay, Uruguay y noreste de Argentina. En 
Santa Fe habita en los bosques de las ecorregio-
nes de Chaco Húmedo y del Espinal, en suelos 
altos, fértiles y bien drenados, en banquinas y 
bordes de alambrados. Sus frutos son dispersa-
dos por el viento (anemocoria). Florece y fruc-
tifica en primavera y verano. Usos. Cultivada 
como ornamental. Los tallos flexibles y tenaces 
se empleaban para atar varas de techos de paja 
para ranchos, considerándoselos más duraderos 



que el cuero. En medicina popular se la utiliza 
como sedante. Departamentos. Garay, General 
Obligado, Las Colonias, 9 de Julio, Rosario, 
Vera. Ejemplar de referencia. Pensiero y Exner 
6003 (sf).
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oleaceae Ligustrum lucidum W. T. Aiton
alheña · aligustre · ligustro · sereno · 
siempre verde

Árboles perennifolios, de 4–10 m de alto, con la 
copa densa y algo globosa, corteza lisa, castaño 
grisácea. Hojas simples, opuestas, láminas de 
6–17 cm de largo por 3–6 cm de ancho, algo 
coriáceas, ovadas, ovado–lanceoladas o elípticas, 
con los márgenes enteros y el ápice agudo o acu-
minado, pecíolos de 1–3 cm de largo. Flores per-
fectas, pequeñas, con la corola algo acampanada, 
blanca o blanco–verdosas, 4–lobulada, con solo 
2 estambres exertos, reunidas en inflorescencias 
en panojas terminales. Frutos drupas algo glo-
bosas, de 5–8 mm de diámetro, negro–azuladas 
o púrpuras a la madurez, llevando 1–2 semillas. 
distribución y ecología. Especie del sudeste 
de Asia, en Argentina es adventicia, compor-
tándose como invasora en algunas regiones, 
especialmente de la provincia de Córdoba. En 
nuestra provincia se la puede hallar naturalizada 
en algunos bosques transicionales ubicados 
sobre la ruta provincial número 1, entre las 
ecorregiones de Chaco Húmedo, Espinal y del 
Delta e Islas del Paraná. Las especies frugívoras, 
en especial las aves, son agentes importantes 
en la dispersión de esta especie, y entre ellas 
se destacan Turdus amaurochalinus y Turdus 
rufiventris (zorzal chalchalero y zorzal colorado, 



respectivamente). Florece desde mediados 
de verano hasta el otoño, fructifica desde 
fines de otoño hasta principio de primavera. 
Usos. Cultivada como ornamental, aunque 
su polen puede resultar inconveniente para 
personas alérgicas, y los frutos pueden man-
char los autos que se estacionen bajo de ellas 
o las mismas veredas. Existen variedades con 
hojas variegadas de amarillo. En China su uso 
en medicina popular es milenario, indicada con 
propiedades antitumorales, antidiabéticoas, 
hepatoprotectora, para tratar dolores reumáticos, 
problemas menopáusicos y palpitaciones, siendo 
el ácido oleanólico uno de sus principales princi-
pios activos. Departamentos. Castellanos, Garay, 
La Capital, Las Colonias, San Javier. Ejemplar 
de referencia. Ragonese 4420 (sf).
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rubiaceae Machaonia brasiliensis (HoÆmanns. 
ex Humb.) Cham. & Schltdl.
noatimaroti · espina blanca

Arbustos o árboles perennifolios, hasta 4–5 m 
alto, con copa irregular. Hojas simples, opues-
tas, con láminas lanceoladas, glabras, de 4–7 cm 
de largo por 2,5–3 cm de ancho, pecíolo breve, 
llevando dos estípulas pequeñas, triangula-
res, de unos 3 mm de largo. Flores pequeñas, 
perfectas, corolla blanca, de 4–5 mm de largo, 
soldada en su parte media inferior, reunidas en 
panojas multifloras en las extremidades de las 
ramas. Frutos esquizocarpos de 5–7 mm de largo, 
con 2 mericarpo sin dehiscentes. 
distribución y ecología. Especie de Brasil, 
Paraguay y noreste de Argentina. En nuestra pro-
vincia habita en suelos fértiles y bien drenados 
en los bordes y claros de los bosques hidrófilos 
y en los albardones del extremo norte de la 
ecorregión del Delta e Islas del Paraná. Florece 
de diciembre a enero. Usos. Se la podría cultivar 
como especie ornamental. Departamento. 
General Obligado. Ejemplar de referencia. 
Pensiero et al. 14261 (sf).



grupo 7



256 | 257

myrtaceae Myrcianthes cisplatensis 
(Cambess.) O. Berg Phil.
arasá–pitá · arazá de monte · arazá del monte · 
arrayán · guayabo colorado · guayavo · 
guili · güili · güili blanco · ibirá–yepiro · 
îvá–tá · lapachillo · lapachito · mato · mato 
lapachillo · multa · palo pelado · palo pelao · 
sacha mato · vil vil

Arbustos o arbolitos perennifolios, hasta de 5 m 
de alto, con follaje verde intenso y copa irre-
gular; corteza lisa, castaño–rojiza u ocre que se 
desprende en placas pequeñas, irregulares. 
Hojas simples, opuestas, con láminas ovadas, 
elípticas o angostamente elípticas, de 2,5–5 cm 
de largo por 0,5–2 cm de ancho, con abundante 
punteado translúcido, ápice agudo o brevemente 
apiculado, no punzante, pecíolo de 2–5 mm de 
largo. Flores perfectas, blancas, con 5 pétalos 
libres entre sí y pubescentes en la cara interna, 
estambres numerosos, de 3–5 mm de largo, con 
los filamentos blancos. Frutos bayas globosas, 
negro–violáceas, de unos 6–8 mm de diámetro, 
coronadas por los sépalos del cáliz, con 1 o 2 
semillas de color castaño. 
distribución y ecología. Especie de Brasil, 
Uruguay y Argentina. En nuestra provincia es fre-
cuente en los bordes e interior de los «quebra-
chales» de la ecorregión de Chaco Húmedo y en 
los bosques transicionales entre esta ecorregión 



y la del Delta e Islas del Paraná. Florece entre 
noviembre y diciembre, fructifica de enero a 
marzo. Usos. Se lo podría cultivar como orna-
mental. Sus hojas poseen aceites esenciales, por 
lo que cuando estas son restregadas despiden 
un aroma agradable. En medicina popular es 
empleada como tónico, astringente, estimulante 
y diurética. Es una importante especie melífera. 
Departamentos. General Obligado, San Javier, 
Vera. Ejemplar de referencia. Pensiero et al. 
5232 (sf).
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myrtaceae Myrcianthes pungens 
(O. Berg) D. Legrand
arrayán · arrayán negro · guabijú · guabirá · 
guabiyú · guaviyú · guiti–guili · guiti–güilli · 
ibaviyú · ibá–viyú · ivabiyú · iva–biyú · iva–viyú · 
mato · mato blanco

Árboles perennifolios, de 5–15 m de alto, de 
copa irregular o frondosa cuando crece aislado; 
corteza lisa, exfoliante, grisácea con manchas 
blanquecinas. Hojas simples, opuestas, con 
láminas elípticas o angostamente ovadas, de 
3–7 cm de largo por 1,5–3 cm de ancho, cara 
superior verde oscura y la inferior algo más 
clara, ápice punzante, con pecíolo glabro o algo 
pubescente, de 2–10 mm de largo. Flores perfec-
tas, blancas, con 4 sépalos y 4 pétalos blancos de 
6–8 mm de largo, pubescentes en los márge-
nes, con 9–10 estambres de distintos largos. 
Frutos bayas globosas, violáceas, de 1–1,2 cm 
de diámetro, con restos del cáliz y estigma en 
el ápice; semilla castaña, reniforme. 
distribución y ecología. Especie de Bolivia, 
Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. En nuestra 
provincia se la puede hallar en el interior de 
bosques transicionales entre las ecorregiones 
de Chaco Húmedo y del Delta e Islas del Paraná. 
Florece entre octubre y diciembre, fructifica 
entre diciembre y marzo. Usos. Especie melífera, 
pudiénosela cultivar además como ornamental. 



Su madera, dura y pesada, puede ser utilizada 
en carpintería, como leña o para elaborar carbón. 
Las hojas, en infusión, poseen propiedades 
estimulantes diaforéticas y diuréticas. Sus frutos 
son comestibles, dulces y carnosos, con los 
que se pueden elaborar dulces y mermeladas. 
Departamento. General Obligado. Ejemplar 
de referencia. Ragonese 2681 (sf).
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nyctaginaceae Pisonia aculeata L.
yagua pindá

Arbustos trepadores o lianas, caducifolios, dioicos, 
hasta 10 m de alto, con ramas rectas, ramificadas 
a 90 grados, que llevan espinas curvas en los 
nudos; corteza casi lisa, gris clara. Hojas simples, 
opuestas o subopuestas, con láminas ovadas u 
ovado–elípticas, de 4,5–9 cm de largo, con pecíolo 
de 0,5–3 cm de largo. Flores unisexuales, las 
estaminadas con perigonio acampanado, blanco–
verdoso o blanco–amarillento, las flores pistiladas 
con perigonio tubuloso, verde–amarillento, ambas 
de 2–4 mm de largo. Frutos antocarpos clavifor-
mes, de 1,5–1,7 cm de largo, con 5 costillas longitu-
dinales cubiertas de pequeñas glándulas. 
distribución y ecología. Especie americana de 
amplia distribución, llegando hasta el norte de 
Argentina. En nuestra provincia se la puede hallar 
en los bosques húmedos transicionales entre 
las ecorregiones de Chaco Húmedo y del Delta 
e Islas del Paraná, habitando en el sotobosque 
y trepada a los árboles valiéndose de sus espinas 
curvas a modo de fuertes aguijones. Florece 
en primavera, fructifica a inicio del verano. 
Usos. Se la emplea en construcciones rurales, 
como leña y carbón. Departamento. General 
Obligado. Ejemplar de referencia. Pensiero et 
al. 11361 (sf).
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nyctaginaceae Pisonia zapallo Griseb.
alfiler · alpong · caspi zapallo · dochiya · 
francisco álvarez · jukyryvusu · mata pájaro · 
ombú–rá · palo bobo · palo de zapallo · palo 
zapallo · sopatach · tupasirí · zapallo caspi · 
yucurubuzú · yuquerí–ru–ruzú · yuquerí–si · 
yuqui–ribazú · yuquiruzú

Árboles caducifolios, inermes, dioicos, hasta 12 m 
de alto, con ramas rectas, dicotómicas, de copa 
algo globosa y densa si tiene espacio; corteza lisa 
o ligeramente rugosa, con lenticelas, en ejempla-
res maduros la corteza se divide en placas que se 
retuercen y desprenden. Hojas simples, opuestas, 
con láminas ovadas u ovado–oblongas, glabras, 
de 4–6 cm de largo por 2–4 cm de ancho, már-
genes enteros y ápice agudo. Flores unisexua-
les, las estaminadas con el perianto formando 
un tubo acampanado de 3–4 mm de largo, con 
6–7 estambres exertos, las pistiladas desiguales, 
de 1 mm de largo, con 6–9 estaminodios; flores 
dispuestas en glomérulos axilares o terminales. 
Frutos antocarpos claviformes, de 1–2 cm de 
largo, con 10 costillas longitudinales cubiertas 
de pequeñas glándulas. 
distribución y ecología. Especie de Bolivia, 
Paraguay y norte de Argentina. En nuestra 
provincia se la puede hallar en el extremo 
noreste, en los bosques húmedos transiciona-
les entre las ecorregiones de Chaco Húmedo y 



del Delta e Islas del Paraná, sobre albardones 
y suelos altos. Florece de septiembre a octubre, 
fructifica de octubre a diciembre. Usos. Posee 
madera liviana, de color blanco–amarillenta, sin 
diferencias entre la albura y el duramen, que es 
empleada para fabricar cajones y en carpintería 
en general. La infusión y decocción de la corteza 
de la raíz y las hojas, que poseen saponinas, 
resinas y taninos, han sido utilizadas en medicina 
popular como antigonorreicas. Departamento. 
General Obligado. Ejemplar de referencia. 
Pensiero et al. 13808 (sf).
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myrtaceae Psidium striatulum Mart. ex DC.
arasá · arasá–jay · arazá guaycurú · 
arazá–hai · arazá jaí · guayabal · guayabo · 
guayabo del monte · guayabo silvestre

Arbolitos perennifolios, de hasta 4 m de alto, 
con la corteza lisa, gris clara y copa irregular. 
Hojas simples, opuestas, con láminas algo 
papiráceas, elípticas o lanceoladas, de 3–6 cm 
de largo por 1–2 cm de ancho, glabras, con el 
ápice brevemente apiculado. Flores perfectas, 
axilares, solitarias, con 5 pétalos blancos de 
1–1,2 cm de largo, con numerosos estambres. 
Frutos bayas piriformes, amarillas, glabras, 
de 2–5 cm de largo. 
distribución y ecología. Especie de Bolivia, 
Brasil, Paraguay y noreste de Argentina. En nues-
tra provincia habita en los bosques hidrófilos 
e islas del norte de la ecorregión del Delta 
e Islas del Paraná. Usos. En medicina popular 
de la región amazónica de Brasil se emplean 
sus frutos para tratar trastornos digestivos, 
diarreas y las infecciones causadas por microor-
ganismos. Departamento. General Obligado. 
Ejemplar de referencia. Pensiero et al. 7691 (sf).
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rubiaceae Psychotria carthagenensis Jacq.
chalchal de la gallina · jazmín de la costa · 
jazmín del monte · naranjillo

Arbustos o arbolitos perennifolios, con rizomas 
viajeros, hasta 4 m de alto, formando copa densa, 
algo globosa y amplia si tiene espacio. Hojas sim-
ples, opuestas, brevemente pecioladas, láminas 
enteras, elípticas, lustrosas, de 8–20 cm de largo 
por 2,5–5 cm de ancho, con las nervaduras bien 
marcadas y el ápice agudo. Flores perfectas, 
sésiles, fragantes, con la corola blanca, soldada, 
formando un breve tubo de 4–6 mm de largo 5–
lobado en el ápice, agrupadas en amplias inflores-
cencias pedunculadas muy ramificadas. Frutos dru-
pas globosas o elipsoides, rojas a la madurez.
distribución y ecología. Especie americana de 
amplia distribución, desde Centroamérica hasta 
Argentina, llegando al Delta del Paraná. En nues-
tra provincia se la encuentra en la ecorregión del 
Delta e Islas del Paraná, habitando en los bordes 
e interior de los bosques hidrófilos, albardones 
y márgenes de cursos de agua. Al momento de 
su floración es un hermoso arbusto o arbo-
lito, de exquisita fragancia y muy visitado por 
insectos, especialmente abejas, que participan 
en forma activa en su polinización. Sus frutos son 
consumidos y dispersados por las aves. Florece 
noviembre y diciembre, fructifica de enero hasta 



abril. Usos. Especie melífera. Se la cultiva como 
ornamental, en particular por su follaje lustroso. 
En medicina popular se la cita con propieda-
des antibacterianas y fúngicas. Departamento. 
General Obligado. Ejemplar de referencia. 
Pensiero et al. 7734 (sf).
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rubiaceae Randia heteromera Judkevich 
& R. M. Salas
crucecita · jazmín del monte · limonero 
del monte · ñuatí-curuzú · sacha lima · 
sacha limón

Arbusto o arbolitos dioicos, caducifilios, hasta 
de 4 m de alto, láxamente ramificado, ramas mar-
cadamente opuestas (divergentes), con 3–4 espi-
nas por nudos, espinas menores de 2 cm de 
largo y divergentes. Hojas simples, opuestas 
o subopuestas, con pecíolo de 0,5–12 mm de 
largo, agrupadas en el extremo de ramas cortas, 
láminas elípticas, ovadas u obovadas, de 3-7 cm 
de largo por 1,8-4 cm de ancho, glabas o pubé-
rulas en ambas superficies, con las nervadu-
ras bien visibles especialmente en el envés. 
Flores fragantes, las estaminadas dispuestas en 
fascículos con 3-8 flores, corola con 5 (raro 4 o 7) 
pétalos blancos, formando un tubo angosto de 
10-20 mm de largo, con los estambres inclusos 
o parcialmente exertos; flores pistiladas soli-
tarias, sésiles, corola con 5 (raro 4 o 7) pétalos 
blancos, formando un tubo de 20-30 mm de 
largo, con el estilo incluso o parcialmente exerto. 
Frutos bayas obovoides o globosas, de 2–3 cm de 
largo por 1,4–1,7 cm de ancho, amarillas cuando 
maduras, con pedicelos de 4–7 mm de largo y 
disco nectarífero persistente, llevando numero-
sas semillas de contorno obovado.



distribución y ecología. Especie del suroeste 
de Brasil, centro-este de Paraguay y noreste de 
Argentina. En nuestra provincia es de ocurren-
cia escasa, habitando en el borde e interior de 
los bosques transicionales del extremo noreste 
entre las ecorregiones del Chaco Húmedo y del 
Delta e Islas del Paraná. Florece desde julio a 
octubre, fructificando durante casi todo el año. 
Usos. No se han registrado usos para esta espe-
cie. Departamento. General Obligado. Ejemplar 
de referencia. Pensiero et al. 15167 (sf).
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apocynaceae Tabernaemontana 
catharinensis A. DC.
kamby’y · horquetero · palo víbora · 
sapirandí · sapiranguí · sapiranguií–guazú · 
sapirangy · sapirangy–guasu · sapirangy–mi · 
zapirandí · zapiranguy · zapiranguy–guazú

Árboles perennifolios, latescentes, hasta 10 m 
de alto, con ramificaciones dicotómicas (en forma 
de horqueta). Hojas opuestas, pecioladas, simples, 
dispuestas de a pares, láminas lanceoladas, de 
3–15 cm de largo por 1–3 cm de ancho, algo papirá-
ceas, verde intensas, lustrosas, agudas en el ápice. 
Flores perfectas, actinomorfas, blancas, con la 
corola formando un tubo de 7–9 mm de largo y 
con los lóbulos amplios y retorcidos (aparentando 
hélices de un ventilador), dispuestas en densas 
cimas corimbiformes. Frutos folículos siempre 
por pares, ovoide–arriñonados, rugosos, verdes, 
de 2–4 cm de largo; semillas numerosas, ovoides, 
negras, rodeadas por un arilo carnoso rojo. 
distribución y ecología. Habita en el sur de 
Brasil, Paraguay, Uruguay y noreste de Argentina. 
En Santa Fe es frecuente en bordes de bosques 
de suelos arenosos de la ecorregión del Delta 
e Islas del Paraná, hallándosela además en 
algunos sitios transicionales entre esta ecorre-
gión y la de Chaco Húmedo. Florece a fines de 
la primavera, fructifica de mediados de verano 
a otoño. Usos. Convendría su cultivo como 



ornamental, sus flores son perfumadas y muy 
vistosas. En medicina popular se ha empleado 
distintas partes de la planta, ricas en alcaloides, 
como remedio eficaz contra las mordeduras de 
serpientes. Su corteza ha sido utilizada para 
teñir y su látex para tratar distintas afecciones 
cutáneas y verrugas. La cocción de las hojas 
y ramas se emplean en gárgaras para afeccio-
nes de garganta, encías y dolores de dientes. 
Departamentos. Garay, General Obligado, 
San Javier. Ejemplar de referencia. Pensiero
et al. 8851 (sf).
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Grupo 8
Árboles o arbustos, 
hojas simples, dispuestas 
en fascículos o verticilos
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apocynaceae Aspidosperma quebracho–blanco 
Schltdl.
ebedu · guairova · guavirobá · kachakacha · 
naawa · no’dik · norik · quebracho blanco · 
quebracho blanco llorón

Árboles perennifolios, hasta 20 m de alto, con 
corteza gruesa, suberosa y rugosa, copa irregular. 
Hojas simples, dispuestas en verticilos tríme-
ros o más raramente opuestas, con láminas de 
2–5 cm de largo por 0,5–1,5 cm de ancho, rígidas, 
elípticas, con espina en el ápice. Flores perfec-
tas, verde–amarillentas, perfumadas, de 0,5–1 cm 
de largo, dispuestas en inflorescencias cimosas 
axilares o terminales. Frutos cápsulas leñosas, 
dehiscentes a la madurez, chatas, con forma 
de castañuelas, de 5–12 cm de largo por 3–6 cm 
de ancho, llevando numerosas semillas planas, 
blanco–amarillentas, rodeadas por una ancha ala 
membranácea delgada y papirácea. 
distribución y ecología. Especie de Bolivia, 
Paraguay, Uruguay y Argentina. En Santa Fe 
habita en los bosques xerófilos de las ecorregio-
nes de Chaco Húmedo, Chaco Seco y del Espinal, 
con frecuencia sobre suelos salinos. Florece 
en primavera, fructifica a partir del verano. 
Usos. Madera dura y pesada, si bien tiene el 
inconveniente de deformarse con el tiempo, 
posee numerosas aplicaciones en carpinte-
ría rural, tornería, construcciones en general 



y si es tratada con sustancias químicas, que 
impiden su putrefacción, puede emplearse como 
durmientes o postes. Por ser fácil de trabajar 
es utilizada en esculturas. Su leña posee buen 
poder calórico y es utilizada para obtener carbón 
de buena calidad. Los frutos verdes, machaca-
dos, proveen un jugo que ha sido empleado para 
cuajar la leche de vaca y cabra en la elaboración 
de quesos. En medicina popular, la decocción de 
la corteza, rica en alcaloides, se utiliza en lavajes 
para curar heridas, y en tomas para combatir la 
fiebre. Departamentos. General Obligado, Las 
Colonias, 9 de Julio, Rosario, San Cristóbal, San 
Javier, San Justo, Vera. Ejemplar de referencia. 
Pensiero et al. 12483 (sf).
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apocynaceae Aspidosperma triternatum 
Rojas Acosta
ebedu · emejna · ivirá–ró–puitá · kapatai 
naawa · quebrachillo · quebrachillo blanco · 
quebrachillo chico · quebrachillo pardo · 
quebracho blanco chico · quebracho blanco 
lagunero · quebracho lagunero · 
quebracho negro

Árboles de mediana altura, de 4–8 m, perenni-
folios, ramosos, ramas finas, las jóvenes rojizas, 
con la corteza lisa. Hojas simples, dispuestas en 
verticilos trímeros, rara vez opuestas, láminas 
elípticas, algo coriáceas, de 2–4 cm de largo por 
0,8–1 cm de ancho, con 9–12 pares de nervadu-
ras secundarias claramente visibles formando 
ángulos de 45° respecto a la nervadura central, 
ápice con una espina débil de 1–2 mm de largo. 
Flores perfectas, pequeñas, blancas o rosa-
das, perfumadas, dispuestas en inflorescencias 
laterales paucifloras más cortas que las hojas. 
Frutos cápsulas leñosas, delgadas, de contorno 
orbicular, de 3–6 cm de largo por 3–4 cm de 
ancho, dehiscentes a la madurez, con numerosas 
semillas planas rodeadas por un ala concéntrica, 
membranosa y de textura papirácea. 
distribución y ecología. Especie endémica del 
Chaco Americano, crece en Paraguay y norte de 
Argentina. En Santa Fe es frecuente en bosques 
ralos o degradados de Schinopsis balansae, en 



suelos arcillosos, bajos e inundables, próximos 
a lagunas y cursos de agua de la ecorregión 
de Chaco Húmedo. Florece desde mediados de 
primavera hasta el verano, fructifica en otoño. 
Usos. Utilizada como leña y para elaborar carbón. 
Departamentos. General Obligado, San Cristóbal, 
San Justo, Vera. Ejemplar de referencia. Pensiero 
et al. 14033 (sf).
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berberidaceae Berberis ruscifolia Lam.
calafate · espina amarilla · palo amarillo · 
palo azul · quebrachilla · quebrachillo · 
quina · sacha uva · uvilla

Arbustos espinescentes, ramosos, glabros, hasta 
1,5 m de alto, espinas trifidas, rectas o curvas, 
rígidas, con la espina o división central más larga 
que las laterales. Hojas simples, dispuestas en 
fascículos, láminas coriáceas, elípticas, de 2–4 cm 
de largo por 1–1,5 cm de ancho, con los márge-
nes provistos de 1–3 dientes espinescentes en el 
tercio o mitad superior, con la base atenuada y 
el ápice acuminado. Flores amarillas, con 6 sépa-
los cóncavos, oblongos y 6 pétalos orbiculares 
algo mayores, dispuestas en racimos umbelifor-
mes paucifloros, normalmente péndulos. Frutos
bayas globosas, carnosas, de 5–7 mm de diáme-
tro, con el estilo persistente. 
distribución y ecología. Especie de Argentina y 
Uruguay. En nuestra provincia habita en los bos-
ques de las ecorregiones de Chaco Húmedo y del 
Espinal, en las barrancas de los ríos y arroyos, en 
suelos altos, fértiles y húmedos. Florece desde 
mediados de primavera, fructifica en verano y 
otoño. Usos. Ornamental, por su follaje lustroso 
y floración intensa. Sus frutos son comestibles y 
se los emplea para la elaboración de una bebida 
alcohólica. Es planta tintórea, de sus frutos se 
obtiene una tinta negra y de sus raíces una tinta 



amarilla que sirven para teñir lanas. En medicina 
popular se la utiliza como analgésico y antiin-
flamatrorio debido a la presencia del alacaloide 
Berberina. Departamentos. General Obligado, 
Las Colonias, San Javier, Vera. Ejemplar de refe-
rencia. Covas y Ragonese 4393 (sf).
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rhamnaceae Sarcomphalus mistol (Griseb.) 
Hauenschild
azufaito · juasy’y del chaco · mistol · mistol 
cuaresmillo · sacha mistol

Árboles semicaducifolios, hasta 10 m de alto, de 
abundante follaje y copa esférica, ramas jóvenes 
zigzagueantes, provistas de espinas cortas dis-
puestas de a pares sobre los nudos. Hojas alter-
nas, simples, agrupadas en pequeños fascículos, 
con láminas ovadas o elípticas, de 2–5 cm de 
largo por 1–3 cm de ancho, verde lustrosa, con 
tres nervios longitudinales conspicuos, más nota-
bles en la cara inferior, márgenes ligeramente 
aserrados. Flores perfectas, de 0,5 cm de largo, 
verdosas, con notable disco nectarífero, dispues-
tas en pequeños racimos axilares. Frutos drupas 
esféricas, hasta de 1,5 cm de diámetro, de color 
morado a la madurez, con pulpa pastosa.
distribución y ecología. Especie de Bolivia, 
Paraguay y en el centro y norte de Argentina. 
En la provincia de Santa Fe habita en los bos-
ques xerófilos de las ecorregiones de Chaco 
Húmedo y Chaco Seco, siendo más frecuente en 
el noroeste ya que resiste bien la sequía y altas 
temperaturas. Florece en primavera y verano, 
fructifica desde mediados de verano hasta otoño. 
Usos. Su madera es dura y se la utiliza en cons-
trucciones rurales, en la fabricación de cabos de 
herramientas y para carbón. Sus frutos, dulces, 



harinosos y aromáticos, son comestibles, crudos 
o se los conserva luego de secarlos al sol, o 
pueden ser molidos en harina. Con los frutos fer-
mentados se puede elaborar arrope o aloja. Con 
la harina obtenida de los frutos se elabora una 
golosina denominada «bolanchao. En medicina 
popular, la infusión de los frutos se emplea para 
afecciones pulmonares, ictericia y como antídoto 
contra las mordeduras de serpientes y picaduras 
de insectos venenosos. La infusión de la corteza, 
en lavajes, se utiliza para curar las afecciones 
cutáneas, además como desengrasante y para 
lavar la ropa fina, pudiéndosela emplear también 
para teñir telas de color café. Departamentos. 
Garay, General Obligado, 9 de Julio, San Cristóbal, 
San Javier, Vera. Ejemplar de referencia. 
Pensiero et al. 13231 (sf).
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sapotaceae Sideroxylon obtusifolium 
(Roem. & Schult.) T. D. Penn.
cabo de lanza · chirímolle · chirimolle · 
guajayvira’i · guaraniná · guayaibí–raí · 
guayaivirá · horco molle · ibirá–niná · 
ibirá–niñá · ivirá–hü · ivirá–jú · ivirá–niná · 
ivirarí–rá · lanza colorada · molle · molle 
blanco · molle del monte · molle negro · 
palo de lanza · palo lanza · palo piedra · 
quebrachillo de la costa

Árboles caducifolios, de 5–20 m de alto, copa 
amplia, ramas espinescentes, con la corteza 
latescente al ser cortada y confinas estrías longi-
tudinales de dibujo muy regular. Hojas simples, 
dispuestas en fascículos sobre braquiblastos, 
láminas espatuladas u obovadas, de 2–4 cm de 
largo por 0,5–1,5 cm de ancho, algo coriáceas, con 
el ápice obtuso y la base cuneada. Flores perfec-
tas, blancas, perfumadas, con la corola de 3–5 mm 
de largo, reunidas en fascículos generalmente 
sobre los mismos braquiblastos en que se ubican 
las hojas. Frutos bayas ovoides, morado oscuras 
a la madurez, de 1–1,3 cm de largo por 0,6–0,7 cm 
de ancho, con escasa pulpa fibrosa. 
distribución y ecología. Especie americana de 
amplia distribución, desde el sur de México hasta 
el norte de Argentina, hallándoselo además en 
Bolivia, Paraguay y Brasil. En nuestra provincia es 
un elemento común en la ecorregión del Chaco 



Húmedo, formando parte de los «quebrachales» 
y en los bosques ribereños, siendo de ocurrencia 
más rara en la ecorregión del Espinal. Florece en 
primavera, fructifica en el verano. Usos. Posee 
madera semidura a dura y tiene numerosas apli-
caciones en carpintería de interior, como tablas 
para pisos y parquets. La madera no resiste el 
contacto con el suelo ni el aire libre en ambien-
tes húmedos, salvo tratamientos de impregna-
ción previos. Es apta para leña y para carbón; 
sus hojas y frutos son consumidos por el ganado. 
Los frutos son sabrosos y muy dulces, ricos en 
vitaminas y minerales, comestibles crudos o ela-
borados. El consumo en exceso de frutos crudos 
puede producir irritación de las mucosas bucales 
debido a la presencia de látex. Departamentos. 
General Obligado, 9 de Julio, Las Colonias, San 
Cristóbal, San Javier, San Justo, Vera. Ejemplar 
de referencia. Pensiero et al. 4860 (sf).
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bignoniaceae Tabebuia nodosa (Griseb.) Griseb.
caspi–cruz · diquitade · haapîn’ · huiñaj · 
ibirá tá · ibirá–curuzú · ibirá–tí · ivirá–
curuzú · ivirá–tí · jojiyuc · labón · martíngil · 
niñay · palo barómetro · palo cruz · palo 
sinvergüenza · paloruscha · tay–í · toratai · 
tororataí · toro–ratai · toro–ratay

Árboles, a veces arbustos, caducifolios, de 
4–10 m de alto, con ramificaciones decusadas, 
es decir, formando cruces, con los ejes nudosos, 
de copa irregular. Hojas simples, generalmente 
agrupadas en fascículos sobre braquiblastos 
opuestos, láminas algo coriáceas, espatuladas, 
de 1–4 cm de largo por 0,5–1,2 cm de ancho, 
obtusas en el ápice. Flores perfectas, vistosas, 
amarillas, de 3–5 cm de largo, con los pétalos 
soldados en forma de tubo cilíndrico que se 
ensancha hacia el ápice con 5 lóbulos desiguales; 
las flores se encuentran por lo general agrupa-
das en los mismos braquiblastos que las hojas. 
Frutos cápsulas angostas, péndulas, coriáceas, 
lisas, de 5–7 cm de largo y 0,6–1 cm de ancho, 
con numerosas semillas con alas traslúcidas tan 
grandes como la misma semilla. 
distribución y ecología. Crece en Bolivia, Brasil, 
Paraguay y norte de Argentina. En la provincia 
de Santa Fe se lo encuentra en los bosques 
xerófilos de las ecorregiones de Chaco Húmedo 
y Chaco Seco, adaptándose sin inconvenientes 



a los suelos arcillosos y anegadizos. Florece 
principalmente en primavera, aunque se lo ha 
observado en floración en distintas épocas del 
año, fructifica en verano. Usos. Se lo podría culti-
var como ornamental, se multiplica por semillas. 
Su madera es blanda y sin mayores aplicaciones, 
utilizándosela como leña, la que arde aún verde, 
o en mezclas con otras especies para elaborar 
carbón. Observación. Es creencia que este árbol 
posee la virtud de pronosticar las lluvias, ya 
que florece o sus flores se abren antes que ellas 
ocurran. Departamentos. General Obligado, Vera. 
Ejemplar de referencia. Pensiero et al. 8804 (sf).
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Grupo 9
Árboles o arbustos, 
hojas compuestas, digitadas, 
trifolioladas o pinnado 
trifolioladas
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sapindaceae Allophylus edulis (A. St–Hil., A. Juss. 
& Cambess.) Hieron. ex Niederl.
bacú · chalchal · chalchal de la paloma · 
chichita · cochinillo · coco · cocú · 
codocoypo · codocoypú · coguy · coloradillo · 
comida de paloma · conhú · coquy · cuaquito · 
cuquito · frutilla · guacú · huacú · jocú · kokú · 
picazúrembiú · pitanga · pykasurembi’u · sena · 
uaquito · vacú

Árboles inermes, polígamo–dioicos, hasta 8 m 
de alto, ramosos, de copa ancha y algo irregular. 
Hojas alternas, largamente pecioladas, compues-
tas, 3–folioladas, con los folíolos lanceolados 
o elíptico–lanceolados, de 4–8 cm de largo por 
1,5–3 cm de ancho, presentando el folíolo central 
es mayor que los laterales, con los márgenes 
aserrados. Flores perfectas o unisexuales, blanco–
amarillentas, pequeñas, de 2–3 mm de diámetro, 
dispuestas en racimos paucifloros de 3–10 cm de 
largo. Frutos drupas subglobosas u ovoides, roji-
zas a la madurez, de 0,5–0,8 cm de diámetro. 
distribución y ecología. Especie de Brasil, 
Paraguay, Uruguay y norte de Argentina. Habita 
tanto en los bosques xerófilos de la Cuña 
Boscosa de la ecorregión de Chaco Húmedo 
como en los bosques ribereños de la ecorre-
gión del Delta e Islas del Paraná. Florece a fines 
de invierno y principio de primavera, fructifica 
de mediados de primavera hasta principios de 



otoño. Usos. Sus frutos son dulces, comestibles 
y muy apetecidos por las aves frugívoras (de 
aquí proviene el nombre «chalchalero», nombre 
común que también recibe el zorzal —Turdus 
amaurochalinus—). Con los frutos fermentados 
se prepara una bebida conocida en el noroeste 
como aloja de chal chal. En medicina popular, 
la decocción de las hojas, en tomas, se emplea 
como digestiva y hepática. El jarabe de los frutos, 
también en tomas, es depurativo, tónico, anti-
rreumático y febrífugo. Departamentos. General 
Obligado, Vera. Ejemplar de referencia. Pensiero 
et al. 11307 (sf).
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capparaceae Crateva tapia L.
flor de seda · naranjillo · ñadipa · ñandipá · 
papaguayán · payagua labón · payagua–
naranjo · tapá · tapi’a

Árboles caducifolios, inermes, de 4–8 m de alto, 
con la corteza y ramas lenticeladas. Hojas com-
puestas, trifolioladas, alternas, largamente pecio-
ladas, folíolos elípticos u ovoides, asimétricos, 
de 4–12 cm de largo por 2–7 cm de ancho, glabros 
en ambas caras, verde oscuro y lustrosos en la 
cara superior, con los márgenes lisos y el ápice 
agudo. Flores perfectas, de 0,4–0,8 cm de largo, 
con 4 pétalos desiguales: 2 mayores con el limbo 
de 0,8–1,7 cm de largo y 2 menores con el limbo 
de 0,6–1 cm de largo, estambres numerosos, rosa-
dos, alcanzando casi 3 cm de largo; ginecóforo de 
2–4 cm de largo; inflorescencia en corimbos termi-
nales vistosos. Frutos bayas globosas, de 2–5 cm 
de diámetro, con numerosas semillas pequeñas, 
oscuras, de 6–7 mm de diámetro. 
distribución y ecología. Especie de Bolivia, 
Brasil, Paraguay y Argentina. Habita en los bos-
ques hidrófilos de la ecorregión del Delta e Islas 
del Paraná, en el nordeste de nuestra provin-
cia. Florece en primavera, fructifica en verano. 
Usos. Árbol de espeso follaje y hermosa floración 
que se podría cultivar como ornamental. Su 
madera no tiene aplicaciones. Los frutos, agridul-
ces, son comestibles frescos o se emplean en la 



elaboración de refrescos y jarabes. En medicina 
popular se la emplea como antifebrífuga y pec-
toral. Observación. En Brasil esta especie recibe 
el nombre vulgar de «paud’alho»—palo de ajo—, 
debido al olor que despiden los frutos, el follaje 
y la madera. Departamento. General Obligado. 
Ejemplar de referencia. Pensiero et al. 6117 (sf).
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fabaceae Erythrina crista–galli L. 
árbol de coral · ceibo · ceibo común · 
ceibo macho · choipo · chopo · cresta de 
gallo · fruto de loro · ivirá–iputezú · seibo · 
seibo común · seibo de las islas · seibo 
entrerriano · seibo macho · seibo rioplatense · 
seibo rojo · sui’yva · suiñandí · zuinadí · 
zuiñandí · zuiñunday

Árboles caducifolios, pudiendo alcanzar hasta 
12 m de alto, con frecuencia su porte es arbus-
tivo, de 3–5 m de alto, de tronco breve, algo 
tortuoso; la corteza es castaña o pardo–grisá-
cea, corchosa, rugosa; las ramas son retorcidas 
y poseen aguijones. Hojas alternas, pecioladas, 
compuestas, pinnado–trifolioladas, folíolos ovales 
o elíptico–lanceolados, hasta 12 cm de largo 
por 2–5 cm de ancho, con los márgenes enteros. 
Inflorescencias en racimos multifloros, foliosos. 
Flores perfectas, amariposadas, de 3–5 cm de 
largo, con los pétalos vistosos, carnosos, rojo–car-
mín. Frutos legumbres de 10–20 cm de largo, algo 
leñosas, arqueadas, castaño–negruzcas, comprimi-
das entre las semillas, estas en número de 4 a 8, 
elípticas, castañas, de 1–1,5 cm de largo. 
distribución y ecología. Habita el sur de Brasil, 
Paraguay, Bolivia, Uruguay y Argentina. Común en 
ambientes bajos, inundables, en casi todo el terri-
torio provincial, siendo característica de los bos-
ques ribereños. Puede florecer varias veces en el 



año, aunque la misma se concentra en primavera 
y verano, la fructificación ocurre entre fines del 
verano y otoño. Usos. Ornamental, introducida 
en varios países europeos y en Estados Unidos 
de América. Su madera es blanda, porosa y liviana, 
utilizada para la fabricación de armazones de 
monturas, tarugos, balsas, ruedas, cajones para 
colmenas, y en artesanías. Su corteza fue utilizada 
como corcho y para curtir cueros por ser rica en 
tanino. Sus flores han sido empleadas para ela-
borar un colorante rojo utilizado para teñir telas 
y lanas. En medicina popular, el cocimiento de la 
corteza, en tomas, es antiasmática y astringente, 
mientras que en baños de asiento curan las hemo-
rroides. La decocción de las hojas es sedativa, 
mientras que el jarabe de las flores resulta 
expectorante y antitusivo. Observación. Es la flor 
nacional de Argentina y Uruguay. Departamentos. 
Garay, General Obligado, La Capital, Las Colonias, 
San Cristóbal, San Javier, San Jerónimo, San Justo, 
Vera. Ejemplar de referencia. Ragonese 4647 (sf).
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bignoniaceae Handroanthus heptaphyllus 
(Vell.) Mattos
ipê · ipé · jooquitach · lapacho · lapacho 
blanco · lapacho negro · lapacho rosado · 
poritác · tajyhû · tayí

Árboles caducifolios, robustos, hasta 20 m de 
alto, corteza negruzca, con grietas longitudinales. 
Hojas  opuestas, palmaticompuestas, 5–7 foliola-
das, folíolos ovados u elípticos, algo cartáceos, 
el central de 6,5–18 cm de largo por 4–10 cm 
de ancho, los laterales menores, márgenes 
aserrados en toda su extensión, ápice acumi-
nado, con pecíolo y peciólulos muy evidentes. 
Flores perfectas, muy vistosas, con la corola 
soldada en forma de tubo de 4–7 cm de largo con 
5 lóbulos, rosadas, generalmente con la garganta 
e interior del tubo amarillos, reunidas en inflores-
cencias terminales pluriflora de 10–25 cm de largo. 
Frutos cápsulas cilíndricas, péndulas, de 20–40 cm 
de largo por 1–1,5 cm de ancho, pardas o negruz-
cas, que llevan numerosas semillas aladas.
distribución y ecología. Especie de Bolivia, 
Brasil, Paraguay y noreste de Argentina. En la 
provincia de Santa Fe habita en el extremo norte 
de la ecorregión del Chaco Húmedo, destacán-
dose fácilmente durante su floración. Florece 
a fines del invierno y mediados de primavera, 
antes o simultáneamente con la aparición de 
sus hojas, fructifica en verano. Usos. Ornamental 



y forestal, su madera es muy dura y pesada, 
sumamente resistente a la intemperie, utili-
zándosela en diversas construcciones rurales 
y navales, puentes, carpintería y tornería. Se 
sostiene que la madera que ha permanecido 
en el agua durante algún tiempo se endurece 
de tal modo que resulta casi imposible de cortar. 
La corteza posee taninos, por lo que se la puede 
utilizar como planta curtiente; siendo además 
rica en colorantes que pueden teñir telas o lanas 
de rosado, amarillo, anaranjado, gris, color café 
o pardo oscuro. En medicina popular se utiliza 
la  decocción de la corteza y madera para com-
batir enfermedades del riñón, vejiga, pulmón, 
hígado e intestinos. La infusión de su corteza 
y hojas se emplea para aliviar heridas, llagas 
y úlceras, empleándosela además para gárga-
ras. Departamento. General Obligado. Ejemplar 
de referencia. Ragonese 3137 (sf).
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Grupo 10
Árboles o arbustos, hojas 
compuestas, pinnadas



298 | 299

sapindaceae Cupania vernalis Cambess. 
aguay colorado · árbol de guancopa · 
camboatá · cambuatá · cedrillo · corpus · 
guayabo colorado · ivirá-corpus · 
jacarandá-mí · nogal · palo-ramo · 
rama colorada · ramo · ramo blanco · 
ramo colorado · tizón de perro · yacarandá-mí · 
yagua ratay · yaguá-ratay · ybirá-corpus

Árboles o arbustos monoicos, perennifolios, 
de 2-20 m de alto, con la corteza grisparduzca, 
gruesa, agrietada. Hojas compuestas, paripin-
nadas, alternas, con 8-12 (raro 14 o 16) folíolos, 
discoloros, dentado-serrados, algo cartáceos, 
angostamente oblongos u oblongo-obova-
dos, de 7-16 cm de largo por 2-5 cm de ancho, 
con la superior lustrosa y la inferior opaca. 
Flores fragantes, blanquecinas, unisexuales, 
de 5-7 mm de largo, con el cáliz formado por 
5 sépalos libres entre sí, los externos algo más 
cortos que los internos, pétalos 5, con escama 
basal soldada a sus márgenes, estambres en 
número de 8 con los filamentos pubescentes 
en parte. Fruto cápsula coriácea, rugosa, ovadas 
a esféricas, de 1-1,5 cm de diámetro, con 3 
lóculos; semillas en número de una por lóculo, 
de 1-1,5 cm de largo, negras, lustrosas, cubiertas 
en gran parte por un arilo carnoso anaranjado. 
distribución y ecología. Especie del sur de 
Bolivia, Paraguay, sureste de Brasil, Uruguay 



y noroeste y noreste de Argentina. En nuestra 
provincia habita en el extremo noreste, en los 
bosques transicionales entre las ecorregiones 
de Chaco Húmedo y del Delta e Islas del Paraná. 
Florece desde marzo hasta mayo, fructifica desde 
diciembre a febrero. Usos. Su madera es rojiza, 
poco dura, y es empleada en carpintería menor, 
además de leña y carbón. Es una especie melí-
fera, ya que es muy visitada por las abejas. En 
medicina popular se la emplea como digestiva, 
antitérmica, antiinflamatoria, contra la tos, bron-
quitis, asma, acidez y dolores reumáticos. En la 
provincia de Corrientes se la cultiva en parques 
y paseos. Departamento. General Obligado. 
Ejemplar de referencia. Pensiero et al. 15187 (sf).
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sapindaceae Diplokeleba floribunda N. E. Br. 
lakmo gyelna · ivirá–itá · lelic lesejec · palo 
blanco · palo piedra · teperiguá · urunday 
blanco · urunday–ná · urunday–rá · urunde’y rá

Árboles perennifolios, monoicos, hasta de 20 m 
de alto, de fuste recto y de copa algo irregular, 
alargada o piramidal, y follaje algo péndulo; 
corteza gris–oscura, ligeramente agrietada. 
Hojas compuestas, paripinnadas, alternas, 
con 3–8 pares de folíolos opuestos o subopues-
tos, de 3–7 cm de largo por 1,5–2,5 cm de ancho, 
con los márgenes notablemente ondulados. 
Flores pequeñas, color crema, de 5–7 mm con 
los 5 sépalos y 5 pétalos pubescentes, con un 
prominente disco nectarífero de color amari-
llo oro; inflorescencias en panojas multifloras. 
Frutos cápsulas castañas, péndulas, de 3–4 cm 
de largo por 1–1,3 cm de ancho, a la madurez se 
abre en tres secciones y deja descubiertas las 
semillas que son aladas, de unos 3 cm de largo. 
distribución y ecología. Especie de Brasil, 
Bolivia, Paraguay y noreste de Argentina. 
En nuestra provincia habita en los bosques 
xerófilos del norte de la Cuña Boscosa santafe-
sina correspondiente a la ecorregión de Chaco 
Húmedo, formando parte de los quebrachales 
de Schinopsis balansae sobre suelos arcillosos. 
Florece desde mediados de octubre hasta fines 
de diciembre, fructifica de febrero a marzo. 



Usos. Madera dura y pesada, su duramen es ama-
rillo–ocráceo a parduzco a medida que envejece, 
utilizada para enchapados, muebles finos y en 
distintas construcciones rurales. Departamento. 
General Obligado. Ejemplar de referencia. 
Pensiero et al. 8700 (sf).
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fabaceae Geo�roea decorticans (Gillies 
ex Hook. & Arn.) Burkart 
chanal · chañal · chañar · chañarillo · chical · 
cumbará · cumôcloyuc · manduviguaikuru · 
poktmahe

Árboles caducifolios, de 4–10 m de alto, con raí-
ces gemíferas, copa en forma de cono invertido 
y ramas espinescentes, la corteza cuando enve-
jece se desprende en láminas parduscas, dejando 
al descubierto la corteza nueva totalmente lisa, 
verde y lustrosa. Hojas alternas, imparipinnadas, 
de 2–7 cm de largo, con 2–5 pares de folíolos 
de 0,5–3 cm de largo por 0,4–0,9 cm de ancho. 
Flores perfectas, por lo general menores de 1 cm 
de largo, amarillas con estrías rojas, perfumadas, 
dispuestas en racimos axilares. Frutos drupas, 
globosas, de 2–3 cm de diámetro, de superficie 
lisa y lustrosa, anaranjado–rojizas a la madurez, 
llevando una semilla de 1 cm de largo, general-
mente surcada. 
distribución y ecología. Especie de Bolivia, 
Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina. En nuestra 
provincia es muy frecuente, adaptándose a 
distintos tipos de suelos. Cuando se abandonan 
campos agrícolas que provienen de desmontes, 
es la primera especie leñosa que aparece debido 
a sus raíces gemíferas que perduran viables 
durante varios años. Florece al final del invierno 
y principio de primavera, antes que aparezcan 



sus hojas, fructifica a fines de primavera y 
verano. Usos. Especie melífera y forestal, su 
madera semidura, blanco–amarillenta y de buena 
calidad, es apta para mueblería y carpintería en 
general, además de leña y carbón. Sus frutos son 
dulces y se pueden consumir frescos o en distin-
tas elaboraciones como el arrope, o fermentados 
para elaborar aloja, la que a veces se destila para 
obtener un aguardiente al que se le atribuyen 
propiedades antiasmáticas. Los frutos secos 
se pueden conservar hasta la próxima cosecha 
mezclados con hojas de paico para evitar que 
sean atacados por insectos. Sus semillas, ricas en 
proteínas y grasas, pueden ser consumidas tosta-
das o hervidas. En medicina popular, la infusión 
de la corteza es recomendada como expectorante 
y contra la tos convulsa. El arrope que se elabora 
con sus frutos es aconsejado como el mejor 
jarabe para la tos. Departamentos. Castellanos, 
General Obligado, Las Colonias, 9 de Julio, 
Rosario, San Cristóbal, San Javier, San Jerónimo, 
San Justo, Vera. Ejemplar de referencia. Pensiero
et al. 1720 (sf).
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fabaceae Geo�roea spinosa Jacq.
mandubí guaicurú · mandubí–rá · 
maní de los indios · maní guaycurú

Árboles caducifolios, de 6–12 m de alto, con la 
copa frondosa, amplia y bien formada, en general 
aparasolada y fuste mediano. Hojas compues-
tas, imparipinnadas, brevemente pecioladas, 
de 10–14 cm de largo, las que llevan 13–15 folíolos 
opuestos o subopuestos, ovados, de 2–3 cm de 
largo por 1–1,5 cm de ancho, y ápices emargina-
dos. Flores perfectas, menores de 1 cm de largo, 
cigomorfas, amariposadas, amarillo doradas o 
anaranjadas, pétalos con estrías rojizas; inflores-
cencias en racimos axilares, más breves que las 
hojas. Frutos drupas verde–oscuras, de 3–4 cm 
de largo; semilla grande, ovoide, de 2 cm de largo 
por 1,5–1,6 cm de ancho. 
distribución y ecología. Especie de amplia 
distribución en Sudamérica, crece en Bolivia, 
Paraguay y norte de Argentina. En nuestra provin-
cia habita en los bosques hidrófilos del extremo 
noreste de la ecorregión del Delta e Islas del 
Paraná, sobre suelos arenosos, próximos al Río 
Paraná y a sus afluentes. Florece en primavera, 
fructifica en verano. Usos. Hermoso árbol que 
merecería cultivarse como ornamental, aun-
que sus flores tienen olor algo desagradable. 
Su madera produce una resina rojiza y tiene 
aplicaciones locales en carpintería, fabricación 



de cajones, etc. Las semillas, tostadas, tienen 
sabor agradable y eran consumidas por los pue-
blos originarios. En medicina popular se emplean 
sus hojas como anthihelmíticas. Departamento. 
General Obligado. Ejemplar de referencia. 
Pensiero et al. 6097 (sf).
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fabaceae Gleditsia amorphoides 
(Griseb.) Taub. 
algarroba · cambá–nambí · caranchi · corona 
de cristo · corondá · coronillo · coronillo 
blanco · espina corona · espina de corona · 
espina de corona cristi · espina de cristo · 
espinillo · espinillo amarillo · ivapó · ivopé · 
quillai · quillar · quillay

Árboles caducifolios, dioicos, 8–15 m de alto, 
con el tronco recto y cubierto de espinas rami-
ficadas hasta de 30 cm de largo, copa irregular. 
Hojas dimorfas: en las ramitas breves son fascicu-
ladas, paripinnadas, de 5–17 cm de largo con 6–15 
pares de folíolos; las ubicadas sobre ramas más 
largas se hallan algo dispersas, no fasciculadas, 
pinnadas como las anteriores o paribipinnadas, 
2–4 yugas, amplias; foliólulos opuestos o alternos, 
ovados, de 1–4 cm de largo por 0,4–1,7 cm de 
ancho, con los márgenes crenado–dentados. 
Flores unisexuales, blanco–verdosas, de 0,6–0,8 
cm de largo, las estaminadas sin pétalos, dispues-
tas en breves racimos axilares. Frutos legumbres 
falcadas, duras, de 5–9 cm de largo por 2–3,5 cm 
de ancho, negras, lustrosas; semillas ovadas, 
comprimidas, de 0,9–1,3 cm de largo. 
distribución y ecología. Frecuente en Bolivia, 
Paraguay, Uruguay, Argentina, siendo rara en 
Brasil. En la provincia habita en los bosques 
xerófilos, especialmente de la Cuña Boscosa 



de la ecorregión de Chaco Húmedo, y en los 
bosques transicionales entre esta y la ecorregión 
del Delta e Islas del Paraná. Florece en prima-
vera y principio de verano, fructifica en verano 
y principio de otoño. Usos. Su madera es pesada, 
dura y de hermoso veteado, usarla en enchapa-
dos para revestimientos, tirantes y con variada 
utilidad en carpintería, aunque poco duradera 
al aire libre ya que se apolilla, es empleada 
además como leña y para obtener buen carbón. 
Los frutos contienen tanino y saponinas, por lo 
que sirven para curtir y lavar, utilizándoselos 
además como insectífugo. Las semillas poseen 
abundante endosperma o albumen que cuando 
absorbe agua se torna mucilaginoso o gomoso. 
Esta goma se emplea en la fabricación de dulces 
de batata y de guayaba; en el apresto de tejidos, 
para «engordar» pastas celulósicas para papel 
y en cosmética. Es un árbol forrajero, el ganado 
consume sus hojas y frutos, considerándo-
sela además una importante planta melífera. 
Departamentos. General Obligado, San Javier, 
Vera. Ejemplar de referencia. Pensiero et al.
8818 (sf).

grupo 10



308 | 309

fabaceae Gleditsia triacanthos L. 
acacia de tres espinas · acacia negra · 
algarroba turca · corona de cristo · espina 
corona de cristo · espina de cristo

Árboles caducifolios, dioicos o polígamo–dioicos, 
de 8–20 m de alto, tronco erguido y con espinas 
generalmente 1–2 veces divididas, por lo común 
en forma de cruces; ramas rojizas con espinas 
gruesas y también ramificadas. Hojas alternas, 
dimorfas, paripinnadas en los braquiblastos, 
con 6–16 pares de folíolos elípticos, subcrena-
dos, y paribipinnadas con 4–9 pares de pinas 
multifoliadas. Flores polígamo–dioicas, amarillo–
verdosas, pequeñas, con 3–5 pétalos libres entre 
sí, flores estaminadas sin pétalos; inflorescencia 
en racimos algo péndulos, axilares, densifloros, 
de 4–15 cm de largo. Frutos legumbres largas, 
péndulas, linear–comprimidas, rojizas o negras, 
rectas, falcadas o sigmoides, de 10–40 cm de 
largo por 2–5 cm de ancho, subcarnosa, azuca-
rada; semillas castañas de 0,9–1,1 cm de largo. 
distribución y ecología. Especie de Estados 
Unidos de América, comportándose como 
subespontánea e invasora en nuestra región. 
En general se la observa en lugares que han sido 
perturbados por la acción del hombre, es de 
rápido crecimiento, no tolera la sombra, por 
lo que se establece preferentemente en lugares 
abiertos; es rústica y resistente al frío y a la 



sequía, además tolera suelos pobres y ligera-
mente salinos. La foliación se da a principios de 
primavera, florece a fines de la misma y fructifica 
en verano, reteniendo los frutos hasta el mes de 
agosto, luego comienzan a caer. Usos. Se des-
aconseja su cultivo dado que se trata de una 
especie sumamente invasora y de difícil control. 
Su madera es dura y posee figura atractiva de 
color castaño rojiza, apta para realizar encha-
pados. Es considerada una planta melífera, y 
sus frutos son forrajeros (poseen un 13,4 % de 
proteínas). La semilla posee un mucílago de 
valor industrial de mediana calidad. En medicina 
popular la decocción de las legumbres se utiliza 
para combatir la caspa. Observación. Las semillas 
se dispersan fácilmente a través de las heces de 
los animales que consumen sus frutos, las que 
germinan rápidamente, comportándose así como 
especie muy invasora y agresiva, difícil de erra-
dicar. Departamentos. La Capital, Las Colonias. 
Ejemplar de referencia. Exner 889 (sf).
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meliaceae Guarea macrophylla Vahl subsp. 
spiciflora (A. Juss.) T.D. Penn. 
añá piré · cedrillo · cedrillo blanco · 
cedro blanco · guaimí-piré · guaji mi piré · 
guani piré ·  jatua´y · piay · yrupe rupá

Árboles perennifolios, hasta de 10 m de altura, 
con la corteza rugosa, grisácea, con surcos trans-
versales y longitudinales. Hojas compuestas, pari-
pinnadas, alternas, con 3-5 pares de folíolos elípti-
cos u obovados, de 10-20 cm de largo por 5-10 cm 
de ancho, con el ápice agudo u obtuso y los 
márgenes enteros, ondulados. Flores perfectas, 
blanco-cremosas o algo rosadas, con 4 sépalos 
y 4 pétalos libres entre sí, estambres 8, soldados 
por sus filamentos formando un tubo o columna 
estaminal de largo algo menor que los pétalos, en 
cuyo interior se hallan las anteras y el gineceo que 
posee estigma 4-lobado. Frutos cápsulas globosas, 
leñosas, 3 o 4-lobuladas, de 1-1,5 cm de diámetro, 
de color rojizas antes de la madurez en la que se 
tornan castañas, semillas en número de 1 o 2 por 
lóculos, de 1 cm de largo, cubiertas por un arilo 
rojo y lustroso. 
distribución y ecología. Especie de amplia 
distribución en Sudamérica, frecuente en Brasil, 
Paraguay, Uruguay y noreste de Argentina. En 
nuestra provincia habita en los bosques ribere-
ños sobre las barrancas de los cursos de agua 
del extremo noreste de la ecorregión del Delta e 



Islas del Paraná. Florece a partir de noviembre y 
fructifica desde diciembre hasta abril. Sus frutos 
son consumidos por algunas aves frugívoras. 
Usos. En medicina popular, las hojas machacadas 
y agregadas al tereré, o en infusión con el mate, 
son empleadas para calmar dolores musculares. 
Se lo podría cultivar por su valor paisajístico. 
Departamento. General Obligado. Ejemplar 
de referencia. Pensiero et al. 15309 (sf).
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fabaceae Holocalyx balansae Micheli
alecrín · guirá pepé · ibirá–pepé · ivirá–pepé · 
ivirá–peré · maría preta · uirá–pepé · yviratái · 
yvyra pepe

Árboles perennifolios, hasta 20 m de alto, fuste 
largo y recto, caracterizado por poseer en su 
base y hasta 1 m de altura, costillas a modo de 
grandes «aletas» y canales profundos, copa algo 
irregular, densa, verde oscuro; corteza grisácea 
y generalmente lisa. Hojas alternas, compuestas, 
paripinnadas, cada pinna con 20–30 pares de 
folíolos opuestos o alternos, lineales, de 1–2 cm 
de largo por 0,2–0,5 cm de ancho, verde lustroso. 
Flores perfectas, amarillo–verdosas, con 5 pétalos 
caducos, de unos 3 mm de largo y 10–12 estam-
bres, dispuestas en pequeños racimos axilares. 
Frutos drupas globosas, ovadas, carnosas, de 
unos 3 cm de diámetro, amarillentas a la madurez, 
llevando 1 a 3 semillas algo globosas. 
distribución y ecología. Especie de Paraguay, 
Brasil y noreste de Argentina. En nuestra provin-
cia habita en los bosques húmedos transiciona-
les entre las ecorregiones de Chaco Húmedo y 
del Delta e Islas del Paraná, creciendo en el inte-
rior de los bosques, en sectores altos de suelos 
sueltos y permeables. Su floración ocurre a fines 
de invierno o principio de primavera y su fructifi-
cación de fines de primavera a verano. Sus fru-
tos son consumidos por numerosos animales, 



lo que explicaría el hecho que resulta muy 
difícil verlos tanto en el piso como en la planta. 
Usos. Convendría su cultivo como ornamental. 
Posee madera muy dura y pesada, de múltiples 
aplicaciones en carpintería y construcciones 
rurales. Las hojas y semillas poseen glucósidos 
cianogenéticos por lo que pueden resultar tóxi-
cos o ser empleados en medicina popular, según 
su dosificación. Los frutos contienen saponina 
y se los emplea aplastados y macerados en agua 
para tratar la caspa. Departamento. General 
Obligado. Ejemplar de referencia. Pensiero 
et al. 14260 (sf).
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fabaceae Inga uraguensis Hook. & Arn.
ingá · ingá amargo · ingá colorado · 
ingá grande · ingá negro · ingá puitá · ingaí · 
pacay · yngá

Árboles perennifolios, inermes, que alcanzan 
4–8 m de alto, con follaje denso, oscuro y ramas 
con lenticelas. Hojas alternas, brevemente pecio-
ladas, paripinnadas, con 3–6 pares de folíolos 
lanceolados, discoloras, de 3–14 cm de largo por 
1–4,5 cm de ancho, con el raquis alado. Flores reu-
nidas en breves espigas axilares, perfectas, corola 
de 1,2–2 cm de largo, con numerosos estambres 
de  filamentos largos, de 4–5 cm, dispuestos a 
modo de plumerillos blancos al iniciarse la flora-
ción, luego se tornan amarillentos. Frutos legum-
bres oblongas, bronceado–tomentosas, algo 
arqueadas, de 5–15 cm de largo por 2–4,5 cm 
de ancho, con los márgenes engrosados; semillas 
en número de 2 a 10, elíptico–oblongas, castañas.
distribución y ecología. Especie de Brasil, 
Paraguay, Uruguay y Argentina. En Santa Fe habita 
en la ecorregión del Delta e Islas del Paraná, 
siendo un elemento típico de los bosques 
ribereños que acompañan los cursos de agua e 
interior de islas. Florece y fructifica en primavera 
y verano. Usos. Ornamental, de buena sombra y 
crecimiento moderadamente rápido, su multipli-
cación es por semilla. Su madera se puede traba-
jar con facilidad, posee duramen rosado a ocre 



parduzco con veteado pronunciado, empleada 
en mueblería, para parquets y aberturas, apro-
piada además para la elaboración de pasta de 
papel. En medicina popular se utiliza la resina 
que produce el fruto como antiodontálgica, 
aplicándosela en las muelas cariadas; la infusión 
de la corteza y hojas es astringente, expectorante 
y antineurálgica. Departamento. Garay, General 
Obligado, San Javier. Ejemplar de referencia. 
Pensiero et al. 13276 (sf).
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fabaceae Muellera fluvialis (Lindm.) Burkart 
ibirá–itá · mandubí–guavué · rabo · rabo itá

Árboles caducifolios o semicaducifolios, de 3–8 m 
de alto, de copa frondosa y algo aparasolada 
cuando crecen aislados; corteza gris clara y casi lisa. 
Hojas compuestas, imparipinnadas, con 5–9 folíolos, 
opuestos, ovados de 2–5 cm de largo por 1–3,5 cm 
de ancho, el apical mayor, superficie adaxial verde 
lustrosa, ápice acuminado. Flores perfectas, de 
1–1,5 cm de largo, corola seríceo–pubescente, 
rosada o violácea, reunidas en inflorescencias axi-
lares de 1–10 cm de largo, dispuestas sobre ramas 
sin hojas. Frutos legumbres, castañas, de 2–5 cm de 
largo por 1,5 cm de ancho, gruesas, comprimidas 
lateralmente y constrictivas entre las semillas que 
pueden aparecer en número de 1 a varias.
distribución y ecología. Crece en Paraguay 
y noreste de Argentina. Especie higrófila, de 
ocurrencia rara en los albardones próximos al Río 
Paraná en el extremo norte de la ecorregión del 
Delta e Islas del Paraná. Florece entre septiem-
bre y diciembre, fructifica a partir de enero. 
Usos. Algunas especies de este género han sido 
estudiadas con la finalidad de obtener principios 
activos utilizados para el tratamiento de células 
tumorales. Posee madera dura, amarilla o amari-
llo–oscura, se desconocen sus aplicaciones made-
rables. Convendría su cultivo como ornamental. 
Departamento. General Obligado. Ejemplar 
de referencia. Pensiero et al. 6094 (sf).
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fabaceae Muellera sericea (Micheli) 
M. J. Silva & A. M. G. Azevedo
ibira–ita

Árboles caducifolios, robustos, hasta de 12 m de 
alto, fuste acanalado de hasta 30 cm de diáme-
tro. Hojas compuestas, imparipinnadas, con 9–11 
folíolos opuestos, elípticos u ovados, de 1,5–4 cm 
de largo por 1–1,3 cm de ancho, cara superior 
adpreso–pubérula, la inferior adpreso–serícea y 
con las nervaduras bien visibles. Flores perfectas, 
rosado–liláceas, de 1–1,5 cm de largo, con el cáliz 
y los pétalos seríceo–pubescentes, dispuestas en 
racimos axilares menores que las hojas. Frutos
legumbres semicirculares, densamente pubescen-
tes, aterciopeladas, grisáceas o castañas, de 3–6 cm 
de largo por 0,7–1 cm de ancho, mucronadas.
distribución y ecología. Especie de Bolivia, 
Paraguay y noreste de Argentina. Especie higrófila, 
de ocurrencia rara en los bosques altos de los 
albardones próximos al Río Paraná en el extremo 
norte de la ecorregión del Delta e Islas del Paraná. 
Florece entre septiembre y octubre, fructifica de 
diciembre a enero. Usos. Su madera posee olor 
desagradable particularmente recién cortada, su 
duramen es color amarillo–rojizo y posee poca 
durabilidad. Se debería cultivar como ornamental 
por sus flores y sombra. Se multiplica por semi-
llas. Departamento. General Obligado. Ejemplar 
de referencia. Pensiero y Zabala 8881 (sf).
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anacardiaceae Myracrodruon balansae
(Engl.) Santin 
aatac · curupach · pae ferro · purupach · 
urunday · urunday colorado · urunday crespo · 
urunday overo · urunday pichaí · urunday 
rubio · urunde’y · urunde’y ñu · urunde’ypichaî · 
urundey · urundey colorado · urundey crespo

Árboles caducifolios, hasta 20 m de alto, con 
el fuste recto, cilíndrico, copa irregular, corteza 
grisácea, con surcos longitudinales y transversales 
angostos y conspicuos. Hojas imparipinnadas, 
subcoriáceas, de 10–20 cm de largo, con 4–7 pares 
de pinas, folíolos opuestos, brevemente peciola-
dos, de 3–6 cm de largo por 1 cm de ancho, verde–
oscuros y lustrosos en el haz y verde–pálidos en 
el envés, con los márgenes aserrados y el ápice 
acuminado. Flores unisexuales, con 5 pétalos 
amarillo–verdosos, las estaminadas de 2–3 mm de 
largo, las pistiladas, antes de la fecundación, con 
sépalos menores de 2 mm de largo y mayores que 
los pétalos, reunidas en inflorescencias panicu-
liformes multifloras más cortas que las hojas. 
Frutos drupas subglobosas, de unos 3 mm de diá-
metro, con el cáliz acrescente, que en conjunto le 
confieren el aspecto de una pequeña flor; semillas 
pequeñas, amarillo–anaranjadas. 
distribución y ecología. Especie de Brasil, 
Paraguay y noreste de Argentina. En nuestra 
provincia habita en los bosques del norte de 



la ecorregión del Chaco Húmedo, siendo fre-
cuente próximo a Villa Guillermina y Florencia. 
Florece desde mediados de primavera, fructifica 
en verano y otoño. Usos. Forestal, posee madera 
muy dura y pesada, con albura relativamente del-
gada y duramen castaño–rojizo que se oscurece 
luego del corte, resulta muy difícil de aserrar y 
trabajar, y muy resistente a la acción del agua 
y al contacto con la tierra. La madera tiene un 
poder calórico similar al que poseen los quebra-
chos colorados, siendo además, muy rica en tani-
nos. Departamento. General Obligado. Ejemplar 
de referencia. Pensiero et al. 8900 (sf).
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zygophyllaceae Porlieria microphylla (Baill.) 
Descole, O’Donell & Lourteig
chucupí · chukupí · cucharera · cucharero · 
cuchupí · curupí · falso guayacán · guayacán · 
palo cuchara · palo de cuchara · palo santo · 
rama crespa · unquillo

Arbustos de 2–4 m de alto, ramas rectas, 
intrincadas. Hojas opuesas, compuestas, pari-
pinnadas, con 6–15 pares de folíolos opuestos o 
subopuestos, de 0,5–1 cm de largo por 0,5–2 mm 
de ancho, oblongos u oblongo–ovados, haz 
cubierto por un indumento seríceo aplicado. 
Flores solitarias, pequeñas, de 4–5 mm de largo, 
blanco–amarillentas, tetrámeras. Frutos dru-
páceos, profundamente 3–4 lobados (3–4 cocos 
uniseminados), negros a la madurez; semillas 
subreniformes, negras. 
distribución y ecología. Especie de Bolivia, 
Uruguay y centro y norte de Argentina. En la 
provincia habita en los bordes e interior de los 
bosques xerófilos de la ecorregión de Chaco 
Seco, siendo rara de hallar en los quebracha-
les de la ecorregión de Chaco Húmedo. Especie 
autoincompatible, de crecimiento lento. Sus 
frutos son consumidos por las aves. Florece en 
noviembre y diciembre, fructifica en febrero y 
marzo. Usos. Dado el reducido tamaño de su 
fuste, su madera es utilizada en torneados y para 
fabricar utensilios de tamaño reducido. Los tallos 



jóvenes contienen resinas, saponinas y colo-
rantes amarillos. y el tallo resinas.En medicina 
popular se emplea la corteza, en tisanas o en 
baños, para tratar dolores reumáticos o causados 
por golpes, llagas, heridas y como antisifilítica. 
Departamentos. 9 de Julio, Vera. Ejemplar de 
referencia. Pensiero et al. 6145 (sf).
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viburnaceae Sambucus australis 
Cham. & Schltdl. 
rama florida · sauco · saúco · saúco común

Arbustos o arbolitos dioicos, de 3–5 m de alto, 
con copa frondosa. Hojas opuestas, pecioladas, 
imparipinnadas, de 15–25 cm de largo, con 5–9 de 
folíolos opuestos, ovado–lanceolados, de 3–6 cm 
de largo por 1,5–2 cm de ancho, con los bordes 
aserrados y el ápice agudo. Flores unisexuales, 
dimorfas, actinomorfas, gamopétalas, blancas, 
hasta de 1 cm de diámetro, dispuestas en cimas 
compactas multifloras. Frutos drupas globosas, 
negras, lustrosas, de 0,6–0,8 cm de diámetro, 
llevando una sola semilla. 
distribución y ecología. Especie del sur de 
Brasil, Paraguay, Uruguay y norte de Argentina. 
En Santa Fe habita en suelos fértiles, hallán-
dosela con frecuencia próximo a alambrados 
o cercos y en terrenos baldíos de las ecorregio-
nes del Espinal y de la Pampa. Florece a fines 
de primavera y verano, fructifica a fines de 
verano y otoño. Usos. Con los frutos se pueden 
elaborar dulces. La corteza y los tallos tiernos 
sirven para teñir de color verde manzana, mien-
tras que el aserrín de la madera tiñe de amarillo 
parduzco. En medicina popular, la infusión de las 
flores, en tomas, es empleada como digestiva, 
diurética, sudorífica y contra el sarampión; en 
lavajes es cicatrizante de heridas. La decocción 



de la raíz y la corteza, en tomas, es purgante y 
diurética. Las hojas machacadas, en cataplasmas, 
se utilizan como antihemorroidales y contra 
inflamaciones de la garganta. Los frutos, ricos 
en resinas, son empleados como antidiarreicos 
y depurativos. Departamentos. Castellanos, Las 
Colonias. Ejemplar de referencia. Pensiero y 
Exner 5842 (sf).
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sapindaceae Sapindus saponaria L. 
casita · casita–rá · iba–ró · ivaró · jaboncillo · 
jekyty · koo’o · no’lei · palo jabón · quillai · 
quillay · yequerí · yequití · yuquití · yvaro

Árboles perennifolios, monoicos, hasta de 10 m 
de alto, algo frondosos, corteza grisácea, lisa 
o ligeramente rugosa, con fisuras y escamosa 
en ejemplares adultos. Hojas paripinnadas, 
alternas, con el raquis alado de 10–30 cm de 
largo, con 3–6 pares de folíolos ovados o elíp-
ticos de 5–12 cm de largo por 3–5 cm de ancho. 
Flores unisexuales, blanquecinas, de unos 4 mm 
de diámetro, con 5 sépalos y 5 pétalos desiguales, 
las estaminadas con 8 estambres, las pistiladas 
con disco nectarífero carnoso, ambas reunidas 
en panojas multifloras. Frutos drupas de 1,5–2 cm 
de diámetro, castaño–oscuros a la madurez, con 
el mesocarpo gelatinoso, rico en saponinas y 
el endocarpo transparente, subcartilaginoso. 
distribución y ecología. Habita desde el sur 
de Estados Unidos de América hasta el norte 
de Argentina. En nuestra provincia crece en 
los bosques húmedos transicionales entre las 
ecorregiones de Chaco Húmedo y del Delta 
e Islas del Paraná, con frecuencia se la observa 
en los albardones próximos a los cursos de agua. 
Florece desde enero hasta marzo, fructifica a par-
tir de marzo. Usos. Se lo cultiva como ornamen-
tal, se multiplica por semillas, las que se deben 



dejar en remojo varios días antes de sembrar. 
Su madera es blanda y moderadamente pesada, 
de escaso uso en carpintería. Los frutos son ricos 
en saponina, por lo que triturados en agua sirven 
como jabón. Al igual que otras especies ricas 
en saponinas, sus frutos son ictiotóxicos, por lo 
que los pueblos originarios los empleaban para 
«cazar» peces tirando frutos triturados al agua. 
Las semillas molidas son insectífugas. Especie 
melífera, las abejas obtienen néctar de sus flores. 
Departamento. General Obligado. Ejemplar de 
referencia. Pensiero et al. 6089 (sf).
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anacardiaceae Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. 
paaj · paag · quebracho colorado · 
quebracho colorado santiagueño · 
quebracho macho · quebracho santiagueño

Árboles caducifolios, polígamo–dioicos, robus-
tos, hasta 20 m de alto, de copa densa y algo 
redondeada; corteza castaño–oscura, gruesa, con 
surcos profundos, cuando joven espinoso, luego 
inerme. Hojas alternas, compuestas, imparipin-
nadas, con 7–15 pares de folíolos lineal–lanceola-
dos de 1,8–3 cm de largo por 0,4–0,7 cm de ancho. 
Flores amarillentas, con 5 sépalos y 5 pétalos, 
estambres 5, tan largos como los pétalos, inflo-
rescencia en panojas multifloras. Frutos sámaras 
leñosas, de 2–3 cm de largo por 1 cm de ancho, 
rojas cuando comienzan a madurar, luego casta-
ñas; semillas ovadas, de 0,7 cm de largo.
distribución y ecología. Especie de Paraguay 
y norte de Argentina. En Santa Fe habita en 
los bosques xerófilos del extremo noroeste, 
formando parte de los bosques de «tres que-
brachos» (integrados por: Schinopsis lorentzii, 
Schinopsis balansae y Aspidosperma quebracho–
blanco) de la ecorregión de Chaco Seco. Florece 
de diciembre a marzo, fructifica a partir de 
febrero. Usos. Su madera, con similares carac-
terísticas que la del Schinopsis balansae, posee 
abundante tanino, es dura y pesada, con una 
extraordinaria resistencia a la descomposición. 



Es ampliamente utilizada en distintas construc-
ciones al aire libre como postes, vigas, dur-
mientes, pisos y en la construcción de puentes. 
Posee alto poder calórico, por lo que resulta 
muy apreciada su leña y su carbón. La madera 
es tintórea, tiñe de rojo o marrón oscuro. En 
medicina popular se emplean las hojas y la 
corteza como abortivos, cicatrizantes, cauteri-
zantes y antiasmáticas. Es una especie melífera 
y forrajera ya que el ganado consume su rebrote. 
Departamento. 9 de Julio. Ejemplar de referen-
cia. Pensiero et al. 6161 (sf).
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anacardiaceae Schinus areira L. 
aguaribay · árbol de la pimienta · 
bálsamo · curungay · gualeguay · molle · 
pimienta del diablo · mulli · pimientero · 
terebinto · trementina

Árboles dioicos, perennifolios, de 10–20 m de 
alto,con tronco grueso, tortuoso, rugoso, follaje 
verde claro, péndulo. Hojas imparipinnadas 
o a veces paripinnadas, de 10–25 cm de largo, 
con 7–20 pares de folíolos opuestos o alter-
nos, lanceolados, de 3–6 cm de largo por 0,3–
0,7 cm de ancho, con los márgenes aserrados. 
Flores unisexuales, pequeñas, amarillentas, 
dispuestas en amplias panojas terminales, 
péndulas, de 10–20 cm de largo. Frutos drupas 
globosas, rojizas a la madurez, de 5 mm de diá-
metro, de sabor picante. 
distribución y ecología. Especie de Perú, Bolivia, 
Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina. En la provin-
cia de Santa Fe no se la halla al estado silvestre, 
generalmente se la encuentra cultivada, próxima 
a lugares habitados. Florece y fructifica durante la 
primavera y el verano. Usos. Ornamental, su creci-
miento es relativamente rápido y se multiplica por 
semillas. Árbol considerado sagrado por los Incas, 
quienes lo denominaban «mulli». Su madera, 
semidura y semipesada, tiene usos en carpin-
tería y en la fabricación de envases. Los frutos 
son picantes, semejantes en forma y sabor a la 



pimienta y se los emplea para condimentar embu-
tidos, para elaborar vinagre y arrope. En medicina 
popular, la decocción de la corteza es empleada 
para combatir las hinchazones de pies y para cica-
trizar úlceras y heridas. La infusión de las hojas 
es utilizada por las mujeres para regularizar las 
funciones menstruales. Observación. Esta especie, 
al igual que otras de la misma familia, puede 
ocasionar reacciones dérmicas alergógenas a 
personas susceptibles. Departamentos. La Capital, 
Las Colonias. Ejemplar de referencia. Ragonese 
4119 (sf).
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fabaceae Senna corymbosa (Lam.) H. S. Irwin 
& Berneby 
caña fístula · casia de buenos aires · mata 
negra · rama negra · sen · sen del campo

Arbustos perennifolios o semiperennifolios, hasta 
4 m de alto, con tallos erectos o algo apoyantes, 
ramas cilíndricas, rojizas o negras con la edad. 
Hojas alternas, paripinnadas, con 2–3 pares de 
folíolos lanceolados u oblongos, de 1,5–5 cm 
de largo por 0,5–1,5 cm de ancho, con el ápice 
mucronado. Flores perfectas, amarillas, vistosas, 
de unos 2 cm de diámetro, dispuestas en amplios 
racimos compuestos. Frutos legumbres péndulas, 
subcilíndricas, rectas, pajizas a la madurez, de 
4–10 cm de largo por casi 1 cm de ancho, con el 
mesocarpo carnoso–pastoso; semillas comprimi-
das, oliváceas. 
distribución y ecología. Especie de Brasil, 
Paraguay, Uruguay y centro y norte de Argentina. 
En Santa Fe habita en bordes de bosques 
húmedos, próximo a alambrados y banquinas, 
en sitios abiertos, soleados, en suelos arcillosos 
o arenosos, húmedos, de las ecorregiones de 
Chaco Húmedo, Espinal y Delta e Islas del Paraná. 
Florece desde octubre hasta marzo, fructifica a 
partir de diciembre, sus frutos quedan retenidos 
en la planta casi hasta la floración siguiente. 
Usos. En medicina popular se la ha empleado 
como laxante, depurativa, emoliente, abortiva, 



antifebrífuga, hipoglucemiante y diurética. Se la 
cultiva como ornamental, multiplicándose fácil-
mente por semillas, siendo de rápido crecimiento. 
Departamentos. General Obligado, Vera. Ejemplar 
de referencia. Pensiero y Tivano 3117 (sf).
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fabaceae Senna pendula (Willd.) H. S. Irwin 
& Barneby var. paludicola H. S. 
Irwin & Barneby 
cañuto de pito · caña fistula · yerba del burro

Arbustos o pequeños arbolitos caducifolios que 
puede alcanzar hasta los 4 m de alto, con tronco 
breve y delgado, copa más o menos amplia, cor-
teza lisa, algo rojiza. Hojas alternas, paripinnadas, 
con 7–25 pares de folíolos opuestos, de 0,7–2,5 cm 
de largo por 0,3–0,8 cm de ancho, ovado–elípticos, 
mucronados, hojas de las ramas jóvenes fina-
mente seríceo–pubescentes. Flores rojas, anaran-
jadas o corales, muy vistosas, de 1,5–2 cm de largo, 
dispuestas en racimos axilares péndulos de casi 
el mismo largo que las hojas. Frutos legumbres 
rectas, péndulas. dehiscentes, de 4–12 cm de largo 
por 1–3 cm de ancho, con 4 alas algo coriáceas 
bien notables, con semillas ovoides o reniformes, 
grisáceas u oscuras a la madurez. 
distribución y ecología. Especie de Brasil, 
Paraguay, Uruguay y región Mesopotámica de 
Argentina. En nuestra provincia habita en los 
albardones y en bosquecitos húmedos de la 
ecorregión del Delta e Islas del Paraná, pudién-
dosela hallar además en los pajonales de paja 
brava (Coleataenia prionitis). Con frecuencia se la 
observa cultivada o escapada de cultivo. Florece 
de octubre a diciembre, fructifica desde diciembre 
a marzo. Usos. Ornamental. En medicina popular 



se utiliza la corteza, a través de lavados, como 
desinflamatorio y cicatrizante de heridas. Sus 
semillas son tóxicas para las aves ya que poseen 
glucósidos cianogenéticos. Departamentos. Garay, 
General Obligado, La Capital, San Javier, San 
Jerónimo, San Justo, Vera. Ejemplar de referencia. 
Pensiero 8130 (sf).
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fabaceae Sesbania exasperata Kunth
acacia de bañado

Arbustos caducifolios, ramosos, de hasta 3 m 
de alto, ramas angulosas, a veces con espinas. 
Hojas alternas, robustas, paripinnadas, con 
25–50 pares de folíolos subopuestos, oblongo–
elípticos, glabros, mucronados, de 1–2,5 cm de 
largo por 0,3–0,6 cm de ancho. Flores perfectas, 
de 2–3 cm de largo, pétalos amarillos con máculas 
(manchas) oscuras. Frutos legumbres lineares, 
de 10–25 cm de largo por 0,5 cm de ancho, algo 
péndulas, lisas, con las suturas engrosadas, con 
el estilo persistente formando un apículo rígido.
distribución y ecología. Especie de amplia dis-
tribución en Sudamérica, llegando hasta el cen-
tro y norte de Argentina. En Santa Fe se la puede 
hallar en sitios abiertos, soleados, bajos e inun-
dables, en cunetas y proximidades de cursos 
de agua de las ecorregiones de Chaco Húmedo, 
Espinal y Delta e Islas del Paraná. Florece desde 
fines de noviembre hasta marzo, fructifica desde 
diciembre, siendo común hallar flores y frutos en 
forma simultánea en la misma planta. Usos. Se 
la ha citado con potencial en fitorremediación de 
suelos contaminados por arsénico. Se la podría 
cultivar como planta ornamental, se multiplica 
por semillas. Departamentos. General Obligado, 
La Capital, Vera. Ejemplar de referencia. 
Pensiero et al. 11838 (sf).
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fabaceae Sesbania punicea (Cav.) Benth. 
acacia de bañado · acacia de los bañados · 
acacia mansa · acacia negra · acibil · café de la 
costa · café de la isla · seibito

Arbustos o pequeños arbolitos caducifolios que 
puede alcanzar hasta los 4 m de alto, con tronco 
breve y delgado, copa más o menos amplia. 
Hojas alternas, paripinnadas, con 7–25 pares 
de folíolos opuestos, de 0,7–2,5 cm de largo por 
0,3–0,8 cm de ancho, ovado–elípticos, mucronados, 
hojas de las ramas jóvenes finamente seríceo–
pubescentes. Flores rojas, anaranjadas o corales, 
muy vistosas, de 1,5–2 cm de largo, dispuestas en 
racimos axilares péndulos de casi el mismo largo 
que las hojas. Frutos legumbres rectas, dehiscentes, 
de 4–12 cm de largo por 1–3 cm de ancho, con 4 alas 
algo coriáceas bien notables. 
distribución y ecología. Especie de Brasil, 
Paraguay, Uruguay y región Mesopotámica de 
Argentina. En nuestra provincia habita en los 
albardones y en bosquecitos húmedos de la eco-
rregión del Delta e Islas del Paraná. Con frecuencia 
se la observa cultivada o escapada de cultivo. 
Florece de octubre a diciembre, fructifica desde 
diciembre a marzo. Usos. Ornamental. Sus 
semillas son tóxicas para las aves ya que poseen 
glucósidos cianogenéticos. Departamento. Garay. 
Ejemplar de referencia. Tedone 5317 (sf).
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fabaceae Sesbania virgata (Cav.) Pers. 
acacia · acacia café · acacia mansa · acacia 
negra · acacio · acibil · café · café de bonpland · 
cencen · cibil · cumandá · cumbá–í · cumba–y · 
rama negra · seibillo de jardín · seibito 
de jardín · zará

Arbustos caducifolios, de 1–5 m de alto, de 
tronco breve, delgado, muy ramificado y creci-
miento desprolijo. Hojas alternas, paripinnadas, 
brevemente pecioladas, de 10–40 cm de largo, 
con 10–23 pares de folíolos elíptico–ovados. 
Flores perfectas, cigomorfas, amariposadas, 
amarillas, de 0,6–1 cm de largo, reunidas en 
racimos de 8–15 cm de largo. Frutos legumbres 
indehiscentes, corchosas, tetrágonas, de 4–8 cm 
de largo por 0,5–1 cm de ancho, con numerosas 
semillas arriñonadas, amarillo–castañas.
distribución y ecología. Especie del sur de 
Brasil, Paraguay, Uruguay y norte y noreste de 
Argentina. En nuestra provincia habita en suelos 
bajos, inundables, próximo a laguna y cursos 
de agua, en las ecorregiones de Chaco Húmedo, 
Espinal y del Delta e Islas del Paraná. Los frutos 
corchosos pueden flotar en el agua y de esa 
manera son dispersados. Durante el invierno 
la planta carece de hojas y presenta las ramas 
oscuras, casi negras, en las que se pueden obser-
var los frutos aún retenidos. Florece en verano, 
fructifica en otoño. Usos. Se la suele cultivar 



como planta ornamental, posee rápido creci-
miento y se multiplica fácilmente por semilla. Las 
ramas, de cierta elasticidad, han sido empleadas 
en la fabricación de canastos. Departamentos. 
Castellanos, Garay, General Obligado, La Capital, 
Las Colonias, 9 de Julio, Rosario, San Javier, San 
Jerónimo, Vera. Ejemplar de referencia. Pensiero 
2045 (sf).

grupo 10



342 | 343

rutaceae Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. 
cuentrillo · curutú–rá · mamica de cadela · 
temberatí colorado · temberatí–mí · tembetarí · 
tembetarí puitá · teta de perra

Árboles bajos o arbustos, perennifolios, de 
3–5 m de alto, de copa irregular y follaje verde 
oscuro, el tronco —cuando joven— generalmente 
posee gruesos aguijones cónicos, en forma de 
teta de perra, luego —cuando adulto— sin ellos 
y con la corteza que se descama. Hojas alternas, 
imparipinnadas, pecioladas, con el raquis alado 
y 4–8 pares de pinas, folíolos elíptico–lanceola-
dos, de 2–3 cm de largo por 0,5–1 cm de ancho, 
crenados en los márgenes. Flores unisexuales, 
pequeñas, amarillentas, pétalos espatulados, 
algo carnosos, con los márgenes ciliados; inflo-
rescencias en panojas terminales o axilares, más 
breves que las hojas. Frutos folículos globosos, 
de unos 5 mm de diámetro, dehiscentes por dos 
valvas, rugosos, pardo–oscuros; semillas globo-
sas, negras, lustrosas. 
distribución y ecología. Especie de Paraguay, 
Bolivia, sur de Brasil, sur de Uruguay y noreste 
de Argentina. En nuestra provincia habita en las 
ecorregiones del Chaco Húmedo y del Delta e 
Islas del Paraná, en los bosques húmedos del 
norte y en las barrancas del noreste de la costa 
santafesina, como elemento secundario de las 
selvas marginales. Florece en primavera y verano, 



fructifica en verano y otoño. Usos. Su madera 
es dura, utilizada para postes, horcones y tablas. 
En medicina popular, al polvo de la corteza (que 
contiene diversos alcaloides como la candicina, 
corineína, y tembetarina) se le atribuyen pro-
piedades para tratar afecciones del oído. Como 
ocurre con otras especies del género, es creencia 
popular que la decocción de los aguijones del 
tronco, en tomas, permite tratar el alcoholismo. 
Departamentos. Garay, General Obligado, San 
Javier, Vera. Ejemplar de referencia. Pensiero 
et al. 5304 (sf).
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rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam. 
basuda · cuentrillo · curatú–morotí · 
mamica de cadela · ojo de pollo · temberatí · 
temberatí–mí · tembetarí · teta de perra

Árboles monoicos, perennifolios, de 4–10 m 
de alto, tronco o eje principal con la corteza 
grisácea, provisto de gruesos aguijones o espinas 
cónicos que asemejan las tetas de una perra; 
ramas espinosas. Hojas alternas, imparipinnadas, 
de 10–30 cm de largo, de color verde lustroso, 
raquis ligeramente alado con aguijones dor-
sales, sobre él se ubican 7–13 pares de folíolos 
elipsoides de 1,5–3 cm de largo, con los márgenes 
crenado–aserrados. Flores unisexuales, peque-
ñas, verde–amarillentas, reunidas en grandes 
racimos terminales o axilares. Frutos folículos, 
de 0,5–0,7 cm de diámetro, de superficie rugosa 
y color morado a la madurez. 
distribución y ecología. Especie del sur de Brasil, 
Bolivia, Paraguay, Uruguay y noreste de Argentina, 
desde Misiones hasta el noreste de Buenos Aires. 
En nuestra provincia se la encuentra tanto en 
bosques xerófilos de las ecorregiones de Chaco 
Húmedo y Chaco Seco, como en algunos bosques 
transicionales entre los chaqueños y ribere-
ños. Florece a principio de primavera, fructifica 
en verano. Usos. Se la emplea como leña y para 
la elaboración de carbón, tiene la característica 
de arder estando aún verde. En medicina popular 



es utilizada la corteza, rica en alcaloides, que 
posee cualidades como sudorípara, diurética y 
descongestiva. Departamentos. General Obligado, 
San Javier, Vera. Ejemplar de referencia. Pensiero 
et al. 8811 (sf).
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Grupo 11
Árboles o arbustos, 
hojas compuestas, 
bipinnadas
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fabaceae Albizia inundata (Mart.) 
Barneby & J. W. Grimes 
anchi blanco · guejnuá · palo flojo · 
poctem’ · timbó · timbó atá · timbó atí · 
timbó blanco · timbó chaqueño · 
timbó de río · timbó moroti · timboi

Árboles caducifolios, robustos, hasta 15 m de alto, 
de copa amplia y corteza grisácea con abundantes 
lenticelas, las porciones rugosas de la corteza 
se desprenden fácilmente al frotarlas. Hojas alter-
nas, paribipinnadas, pecioladas, amplias, con 
2–4 pares de pinnas, cada pinna está formada por 
5–15 pares de foliólulos lanceolado–subfalcados, 
opuestos, de 1–3 cm de largo por 0,5–0,9 cm de 
ancho, con la base asimétrica y el ápice encor-
vado, agudo o mucronado. Flores blanco–verdo-
sas, con pétalos de 3 mm de largo y estambres 
mayores, hasta 1 cm de largo, en número de 
30–40; flores dispuestas en inflorescencias en 
panojas terminales y axilares, formadas 5–15 capí-
tulos pequeños y aglomerados. Frutos legumbres 
lineares, comprimidas, dehiscentes, hasta 25 cm 
de largo por 1–1,5 cm de ancho, el endocarpio se 
separa en artejos uniseminados y subcuadrados, 
chatos, de 1–1,5 cm de lado. 
distribución y ecología. Especie de Brasil, 
Paraguay, Uruguay y noreste de Argentina. Típico 
de la ecorregión del Delta e Islas del Paraná, 
habitando en los bosques ribereños de la costa 



santafesina, a orillas e islas del Río Paraná 
y sus afluentes. Florece a fines de primavera y 
en verano, fructifica desde mediados del verano 
hasta el otoño. Usos. Ornamental. Su madera 
se emplea en la obtención de laminados para 
revestimientos de interior, y es apta para la elabo-
ración de pasta mecánica para papel de diarios. 
Departamentos. General Obligado, La Capital, 
San Javier, San Jerónimo, San Lorenzo. Ejemplar 
de referencia. Pensiero et al., 14292 (sf).
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fabaceae Chloroleucon tenuiflorum 
(Benth.) Barneby & J. W. Grimes 
espinillo · juno · palo cascarudo · 
tatané · tataré

Árboles caducifolios, hasta 15 m de alto, 
con el fuste breve y ramas provistas de espinas, 
copadensa y algo semiesférica; cortezagruesa, 
corchosa, con surcos profundos formando placas 
rectangulares, pardorojiza. Hojas paribipinnadas, 
con 2–4 pares de pinnas (2–4 yugadas), cada pinna 
con 5–12 pares de foliólulos opuestos o subopues-
tos, de 0,5–2 cm de largo por 0,2–0,6 cm de ancho, 
oblongo–elípticos, de ápice agudo. Flores perfec-
tas, blancas, fragantes, corola de 5–8 mm de largo, 
estambres 20, exertos, con los filamentos blancos 
y las anteras amarillas. Frutos legumbres retorci-
das, en forma de espiral, de 3–10 cm de largo por 
unos 2 cm de ancho; semillas numerosas, ovales, 
castañas, opacas, de 0.4–0,5 cm de largo. 
distribución y ecología. Especie de Bolivia, 
Paraguay, Brasil y norte de Argentina. Habita 
en el extremo noreste de nuestra provincia, 
en los bosques húmedos transicionales entre las 
ecorregiones de Chaco Húmedo y del Delta e Islas 
del Paraná, creciendo además en lomadas y en 
albardones próximos a los cursos de agua. Florece 
de septiembre a diciembre, fructifica de marzo 
a mayo. Usos. Su madera, de color amarillo–ocre, 
posee buenas cualidades para la elaboración 



de muebles finos, ebanistería, para enchapados, 
placas, para elaborar toneles y mangos de herra-
mientas. La corteza es utilizada para teñir de ama-
rillo. Departamento. General Obligado. Ejemplar 
de referencia. Pensiero et al. 6820 (sf).
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fabaceae Enterolobium contortisiliquum 
(Vell.) Morong 
cambá–nambî · oreja de negro · pacara · 
pacará · pacará del timbó · taamil · tamboril · 
timbó · timbó cedro · timbó colorado · 
timbó negro · timbó–puitá

Árboles caducifolios, robustos, de 10–20 m 
alto, de amplia copa hemisférica, corteza lisa, 
gris cenicienta, con abundantes lenticelas. 
Hojas paribipinnadas, de 5–20 cm de largo, 
con 2–7 pares de pinnas, cada una de ellas con 
8–23 pares de foliólulos opuestos de 0,5–2 cm 
de largo por 0,2–0,5 cm de ancho. Flores perfec-
tas, blancas, pequeñas, con la corola gamopétala 
de 7–8 mm de largo, reunidas en cabezuelas 
hemisféricas de 10–20 flores, dispuestas en 
racimos axilares. Frutos legumbres leñosas, 
de forma semicircular aparentando una oreja, 
de 5–10 cm de diámetro, indehiscentes y negras 
a la madurez; semillas ovadas, castañas. 
distribución y ecología. Especie del sur de 
Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. 
En Santa Fe es frecuente en la ecorregión del 
Delta e Islas del Paraná, y en los bosques tran-
sicionales entre esta ecorregión y la del Chaco 
Húmedo. Florece durante la primavera y principio 
de verano, fructifica en otoño. Usos. Onamental, 
el crecimiento es rápido y se multiplica por 



semilla, y al igual que otras especies de esta 
familia, sus semillas son duras y necesitan 
escarificado y remojo previo a la siembra para 
su germinación. La madera es blanda y liviana, 
de color variable según la edad del ejemplar, 
utilizada en mueblería, revestimientos interiores 
de embarcaciones, cajones para embalajes y en 
construcciones rústicas. La madera no es atacada 
por polillas. La corteza y los frutos contienen 
saponinas y pueden ser empleadas como jabón, 
siendo además ricos en taninos, utilizándoselos 
como curtientes. Los troncos ahuecados se utili-
zaron como canoas o como tuberías para riego. 
En medicina popular, la decocción de las hojas, 
en fomentos, cicatriza heridas y es desconges-
tiva. Con la raíz, corteza o fruto, se elabora té que 
posee propiedades expectorantes y como pre-
ventivo o alivio de la gonorrea. El macerado de 
los frutos maduros ha sido utilizado como tónico 
capilar y anticaspa. Departamentos. Garay, 
General Obligado, La Capital, San Javier. Ejemplar 
de referencia. Pensiero et al. 8265 (sf).
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fabaceae Erythrostemon gilliesii 
(Wall. ex Hook.) Klotzsch
algarrobilla · algarrobillo · ave del paraíso · 
barba de chivo · barba de viejo · barbón · 
cosme · disciplinas de monjas · espina de amor · 
flor de seda · flor del indio · lagaña
de perro · mal de ojos · picha de perro · 
piscala · poinciana

Arbustos de follaje caduco o persistente, hasta 
3 m de alto, ralos, inermes, cubiertos de pelos 
glandulosos. Hojas con el pecíolo velloso–glan-
duloso, paribipinnadas, glabras, amplias, de 
10–30 cm de largo, con 6–15 pares de pinnas 
opuestas y alternas, cada pinna compuesta por 
6–12 pares de foliólulos, estos elípticos o larga-
mente elípticos, de 0,5–1 cm de largo. Flores vis-
tosas, cigomorfas, de 2–3 cm de largo, pétalos 
amarillo–limón, estambres en número de 10, con 
los filamentos muy largos, rojos, estilo del mismo 
color y largo. Frutos legumbres aplanadas, de 
5–10 cm de largo por 1,5–2 cm de ancho, pajizas, 
glandulosas, pubescentes, curvas en el ápice, 
dehiscentes en 2 valvas que se retuercen luego 
que se abren; semillas comprimidas, 
de color castaño. 
distribución y ecología. Especie de Chile, 
Uruguay y Argentina. En nuestra provincia se la ha 
colectado en la ecorregión de Chaco Seco y del 
Espinal, con frecuencia se la observa cultivada o 



escapada de cultivo en terrenos incultos, modifi-
cados, próximo a lugares poblados. Florece desde 
mediados de primavera, fructifica en verano. 
Usos. Ornamental, se reproduce por semillas. 
Sus flores son tintóreas, tiñen la lana de amari-
llo. En medicina popular se utiliza la infusión de 
las hojas como laxante y la de las flores como 
febrífuga. Departamentos. 9 de Julio, Rosario, San 
Cristóbal, Vera. Ejemplar de referencia. Ragonese 
3040 (sf).
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fabaceae Libidibia paraguariensis 
(D. Parodi) G. P. Lewis
alagamia · algarrobillo · garujnangue · 
guayacán · guayacán–hü · guayacán negro · 
ibirá–verá · ivirá–vera · nasuc · pokyam · 
yvyra verá

Árboles inermes, caducifolios, de 10–20 m de 
altura, copa amplia, redondeada, tronco con la 
corteza totalmente lisa, de color castaño–verdosa. 
Hojas alternas, imparibi pinnadas, con 3–5 pares 
de pinnas, cada pinna de 5–10 cm de largo, con 
6–10 pares de foliólulos opuestos, casi sésiles, 
elípticos, de 3–8 mm de largo por 1,5–3 mm de 
ancho. Flores perfectas, amarillo–anaranjadas, 
menores de 1 cm de largo, dispuestas en racimos. 
Frutos legumbres indehiscentes, orbiculares o 
elípticas, algo comprimidas lateralmente, duras, 
de 2–4 cm de largo por 1–2 cm de ancho, castaño 
oscuras o negras, lustrosas; semillas en número 
de 1–5 por fruto, ovadas, castañas. 
distribución y ecología. Especie frecuente en 
Bolivia, Paraguay, suroeste de Brasil y norte de 
Argentina. En Santa Fe habita en los bosques 
xerófilos de las ecorregiones de Chaco Húmedo 
y Chaco Seco. Florece en primavera y verano, fruc-
tifica en otoño, los frutos caen durante el invierno. 
Usos. Forestal, su madera es muy dura y pesada, 
permaneciendo inalterable a la intemperie, 
utilizada para la elaboración de postes, varillas 



para alambrado y durmientes. Su extremada 
dureza limita sus aplicaciones en carpintería. 
Ha sido empleada en la fabricación de rayos para 
ruedas de carros e instrumentos musicales, como 
sucedáneo del ébano. Excelente combustible para 
elaborar carbón ya que posee gran poder calórico. 
La madera y particularmente sus frutos, son ricos 
en tanino, por lo que se utilizan como curtientes. 
Es además planta tintórea ya que los frutos tiñen 
de negro, y las semillas de rojo. Los frutos, que 
caen durante el invierno, son un excelente forraje 
para el ganado. Es una especie melífera. En medi-
cina popular se emplea la decocción de la corteza 
como antidiarreica. Departamentos. General 
Obligado, 9 de Julio, San Javier, Vera. Ejemplar 
de referencia. Pensiero et al. 4951 (sf).
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meliaceae Melia azedarach L.
árbol de los rosarios · árbol del paraíso · 
árbol santo · falso cinamomo · jabonero 
de las antillas · lila de la china · lila de la 
india · melia · palo de lila · palo lila · paraíso · 
revienta caballos

Árboles caducifolios, de 6–12 m de alto, copa 
frondosa, irregular o a veces algo aparasolada, 
corteza castaño grisácea, lisa, algo fisurada. Hojas
alternas, imparibipinnadas, de 20–40 cm de largo, 
con 2–3 pares de pinnas opuestas, cada una de 
las cuales lleva 1–3 pares de folíolos además del 
terminal, foliólulos opuestos, ovado u ovado–
lanceolados, de 2–4 cm de largo por 1–2,5 cm 
de ancho, con los márgenes aserrados y ápices 
agudos. Flores fragantes, perfectas y estaminadas 
en el mismo pie, con 5 pétalos libres entre sí, de 
9–10 mm de largo, rosados, lilas o violáceos, con 
10 estambres unidos formando un tubo estaminal 
de 8–10 mm de largo; flores agrupadas en racimos 
terminales. Frutos drupas globosas, amarillas, de 
1–1,5 cm de diámetro, que permanecen en el árbol 
hasta después de la caída de las hojas.
distribución y ecología. Especie asiática, 
ampliamente cultivada en distintas regiones tem-
pladas y cálidas del mundo. En nuestra provincia 
es frecuente en sitios asociados a actividades 
antrópicas, próximo a viviendas, al costado de 
caminos comunales, bordes de alambrados. 



Florece desde mediados de primavera y sus 
frutos permanecen en la planta hasta el invierno. 
Usos. Ornamental y forestal, su madera es 
perfumada y de buena calidad, se la utiliza para 
machimbres y ebanistería. Los frutos maduros 
pueden causar toxicidad debido a la presencia de 
neurotoxinas. Departamentos. Castellanos, Garay, 
La Capital, Las Colonias, San Justo, San Javier. 
Ejemplar de referencia. Pensiero et al. 12672 (sf).
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fabaceae Mimosa pigra L. 
carpinchera · carpinchera rastrera · 
mata de carpincho · yuquerí

Arbustos perennifolios, de 2–3 m de alto, muy 
ramificados, provistos de abundantes espinas 
o aguijones recurvos. Hojas paribipinnadas, 
sensitivas, amplias, con 5–15 pares de pinnas de 
2–10 cm de largo cada una. Flores perfectas, de 
unos 3–4 mm de largo, reunidas en cabezuelas 
rosadas sobre pedúnculos axilares. Frutos lomen-
tos articulados, comprimidos, de 5–10 cm de largo 
por 1–1,5 cm de ancho, cubiertos de cerdas bron-
ceadas hasta de 6 mm de largo, que a la madurez 
se desarticula en 7–21 segmentos o artejos peque-
ños, rectangulares, persistiendo el «margen» del 
fruto a modo de marco; semillas oblongo–elípti-
cas, lisas, de color castaño oliváceo. 
distribución y ecología. Especie cosmopo-
lita, en Argentina se la encuentra en la región 
mesopotámica. En nuestra provincia habita 
en sitios abiertos de suelos arenosos, bajos, 
inundables, formando matorrales en sitios bajos, 
en los márgenes de cursos de agua y lagunas de 
la ecorregión del Delta e Islas del Paraná. Cada 
segmento o artejo que se desarticula del fruto, 
que encierra una semilla, puede flotar, actuando 
así el agua como agente dispersante. Florece y 
fructifica en primavera y verano, aunque se la ha 
visto en flor en pleno invierno. Usos. Se la podría 



cultivar ornamental, en especial para cercos 
vivos. En medicina popular se utilizan las raíces 
y las hojas para tratar llagas y heridas, y como 
laxante. Departamentos. General Obligado, La 
Capital, San Jerónimo. Ejemplar de referencia. 
Pensiero et al. 11756 (sf).
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fabaceae Neltuma a�nis (Spreng.) C. E. 
Hughes & G. P. Lewis
algarrobillo · algarrobo ñandubay · 
cambá–cambí · espinillo · espinillo colorado · 
gajnocotó · ibopé morotí · ibopé ñ–morotí · 
igopé ñ–morotí · ivopé · ivopé–morotí · 
ñandubay · ñandubey · yichinayuc

Árboles caducifolios, de 4–10 m de alto, con copa 
irregular o algo redondeada; ramas rígidas y tor-
tuosas, con espinas de 0,5–2 cm de largo, ubica-
das de a pares sobre los nudos. Hojas paribipin-
nadas, con 1–3 pares de pinnas, pinnas de 1–4 cm 
de largo, con 10–25 pares de foliólulos elípticos 
u oblongos, de 2–8 mm de largo. Flores perfec-
tas, amarillas, muy pequeñas, dispuestas en 
inflorescencias cilíndricas mucho más largas 
que las hojas, de 5–13 cm de largo. Frutos legum-
bres coriáceas, arqueadas en forma de hoz, con 
estrangulamientos entre las semillas, de 7–15 cm 
de largo por 1–1,5 cm de ancho, amarillentas o 
castañas con manchas violáceas; semillas com-
primidas, ovadas. 
distribución y ecología. Especie del sur de 
Brasil, sur de Paraguay, oeste de Uruguay y 
noreste de Argentina. Frecuente en los bosques 
del centro y norte de nuestra provincia de las eco-
rregiones de Chaco Húmedo y del Espinal. Florece 
durante la primavera, fructifica en el verano. 



Usos. Posee madera dura, pesada y de atractivo 
veteado, que endurece aún más a medida que 
pasa el tiempo y no se altera a la intemperie o 
bajo el agua. Tiene numerosas aplicaciones en 
carpintería, mueblería, en construcciones hidráu-
licas y como postes de alambrados. Excelente 
combustible y proporciona un carbón de alta cali-
dad. Los frutos son consumidos por el ganado. Sus 
flores son melíferas. Departamentos. Castellanos, 
General Obligado, La Capital, Las Colonias, 9 de 
Julio, San Cristóbal, San Javier, San Justo, Vera. 
Ejemplar de referencia. Pensiero et al. 7876 (sf).
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fabaceae Neltuma alba (Griseb.) 
C. E. Hughes & G. P. Lewis 
algarrobo · algarrobo blanco · árbol · 
árbol blanco · bopé · camatala · faaiyuc · 
ibopé · ibopé morotí · ibopé–pará · igopé–pará · 
ivopé–pará · mapic · najnuniaja · pata · 
tackoyúraj · tacku · takku · tevés · tisis · 
yana tacu · yan–tacu · yurak–tacu

Árboles caducifolios, robustos, de hasta 15 m de 
alto, de copas amplias, hemiesféricas o aparasola-
das, ramas jóvenes con algunas espinas no mayo-
res de 3 cm de largo. Hojas paribipinnadas, con 
1–3 pares de pinnas, pinnas de 6–14 cm de largo, 
con 25–50 pares de foliólulos opuestos, linea-
res, de 0,5–1,7 cm de largo por 1–2 mm de ancho. 
Flores perfectas, blancas verdosas a amarillentas, 
con pétalos de 3–3,2 mm de largo, dispuestas 
en racimos espiciformes densos, de 7–11 cm de 
largo. Frutos legumbres pajizo–amarillentas, 
rectas, falcadas o algo circulares, aplanadas en los 
laterales, de 12–25 cm de largo y 1–2 cm de ancho, 
con el mesocarpo carnoso, dulce; semillas ovadas 
o elípticas, de 4–7 mm de largo.
distribución y ecología. Habita en regiones 
subtropicales de Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, 
Uruguay y Argentina. En Santa Fe es frecuente en 
las ecorregiones del Chaco Húmedo, Chaco Seco y 
del Espinal. Florece desde mediados de primavera 



y fructifica en enero–febrero. Con otras especies 
del género, conforman los bosques denominados 
«algarrobales», típicos del centro–norte de la pro-
vincia. Usos. Los pueblos originarios lo denomina-
ban: Takku, voz quechua que significa «el árbol» 
denotando respeto y agradecimiento por la canti-
dad de usos y aplicaciones. De importancia como 
forestal, ornamental, frutal y forrajero. Su madera 
posee numerosas aplicaciones en carpintería. Los 
frutos o «algarrobas» se consumen crudos o con 
ellos se puede elaborar aloja, u obtener harina 
para elaborar pan o tortas. Las semillas tostadas 
se muelen y agregan a la leche. Sus frutos son 
forrajeros. En medicina popular se utiliza la infu-
sión de los frutos para afecciones oculares, y el 
consumo fresco de su pulpa para facilitar la diso-
lución de los cálculos de la vejiga. Observación. 
De esta especie se reconoce una variedad: 
N. alba var. panta Griseb., presente en Santa Fe, 
la que se diferencia por la forma recta de sus 
frutos. Departamentos. Belgrano, Garay, General 
Obligado, Las Colonias, 9 de Julio, San Cristóbal, 
San Javier, San Justo, Vera. Ejemplar de referencia. 
Pensiero et al. 1358 (sf).
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fabaceae Neltuma hassleri (Harms) 
C. E. Hughes & G. P. Lewis var. 
nigroides Burkart 
algarrobo amarillo · algarrobo paraguayo

Árboles caducifolios, hasta 15 m de alto, el fuste 
generalmente se ramifica a baja altura formando 
varios vástagos, forma copas amplias, hemiesféri-
cas o aparasoladas cuando viejo y algo piramidal 
y con las ramas erectas cuando joven, las ramas 
jóvenes ocasionalmente pueden llevar espinas 
aisladas o geminadas menores de 3 cm de largo. 
Hojas paribipinnadas, con solo un par de pinnas 
(uni–yugas), pinnas de 15–20 cm de largo, con 
6–26 pares de foliólulos opuestos, de márgenes 
algo ondulados. Flores perfectas, blanco–ama-
rillentas, dispuestas en racimos espiciformes 
densos, de 5–10 cm de largo. Frutos legumbres 
submoniliformes, con los márgenes levemente 
ondulados, rectas o algo falcadas, pajizas con 
manchas violáceas o totalmente violáceas, de 
10–25 cm de largo y menos de 1 cm de ancho, 
mesocarpo carnoso, relativamente dulce. 
distribución y ecología. Variedad endémica de 
la provincia de Santa Fe, habitando en «algarroba-
les» de la Cuña Boscosa, correspondiente a la eco-
rregión de Chaco Húmedo. Florece a partir de sep-
tiembre, fructifica de enero a febrero. Usos. Por lo 
general su fuste es de dimensiones reducidas, 



lo que limita su uso maderero. Se la emplea en 
construcciones rurales menores, y particularmente 
para leña y carbón. Departamentos. General 
Obligado, Vera. Ejemplar de referencia. Pensiero 
et al. 12680 (sf).
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fabaceae Neltuma nigra (Griseb.) 
C. E. Hughes & G. P. Lewis 
algarrobillo · algarrobo chico · algarrobo 
dulce · algarrobo negro · árbol negro · 
aykaaha · caldén · ibopé–hú · ibopé–pará · 
iijaichucurá · paataik · vaitsiyuc · yanatacku · 
yana–tacu · yanán tacu · ympanta · yurá–tacú

Árboles caducifolios, robustos, de hasta 15 m 
de alto, de copas amplias, hemiesféricas o apara-
soladas, ramas con algunas espinas que pueden 
alcanzar hasta 10 cm de largo. Hojas paribipinna-
das, con 1–3 pares de pinnas de 5–10 cm de largo, 
con 20–30 pares de foliólulos opuestos, oblongo–
elípticos, de 5–7 mm de largo por 1–2 mm de 
ancho. Flores perfectas, blancas verdosas a 
amarillentas, con pétalos de 3,1–3,6 mm de largo, 
dispuestas en racimos espiciformes densos, de 
7–9 cm de largo. Frutos legumbres castañas con 
manchas violetas, rectas o algo curvas, submoni-
liformes, comprimidas lateralmente a la madurez, 
de 10–16 cm de largo y menos de 1 cm de ancho, 
mesocarpo carnoso; semillas elípticas o algo róm-
bicas, de 3,5–7,5 mm de largo.
distribución y ecología. Habita en el sur de 
Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. En nuestra 
provincia es frecuente en las ecorregiones de 
Chaco Húmedo, Chaco Seco y Espinal. Florece a 
partir del mes de septiembre u octubre, fructi-
fica de enero a marzo. Esta especie tolera suelos 



mal drenados, sobreviviendo a anegamientos 
prolongados. Usos. Madera de menor calidad 
que la del «algarrobo blanco», aunque comparte 
con este muchos de sus usos. Observación. De 
esta especie se reconoce una variedad endé-
mica de la provincia de Santa Fe: Neltuma nigra 
var. ragonesei Burkart, denominada localmente 
«algarrobo amarillo», que se diferencia de la 
variedad tipo por presentar sus foliólulos meno-
res de 4 mm de largo y el duramen amarillento. 
Departamentos. Belgrano, General Obligado, Las 
Colonias, 9 de Julio, San Cristóbal, San Javier, San 
Jerónimo, San Justo, Vera. Ejemplar de referencia. 
Pensiero et al. 14038 (sf).
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fabaceae Neltuma ruscifolia (Griseb.) 
C. E. Hughes & G. P. Lewis
algarrobo blanco · algarrobo de hoja ancha · 
algarrobo de hoja grande · dasura · ibopé 
morotí · olkhá · quilín · taayet · tayt · vinal · 
visnal · visñal · yitiyuc

Árboles caducifolios, de hasta 15 m de alto, de 
copas algo globosas, con ramas generalmente en 
zigzag, provistas de enormes espinas cónicas que 
pueden alcanzar hasta 40 cm de largo y 1 cm de 
ancho en su base. Hojas paribipinnadas, con solo 
un par de pinnas (uni–yugadas), pinnas de 4–10 cm 
de largo, con 2–5 pares de foliólulos opuestos, 
grandes, lanceolados, de 3–8 cm de largo por 
1–3 cm de ancho. Flores perfectas, blanco–amari-
llentas, con pétalos de 5–7 mm de largo, dispues-
tas en racimos espiciformes densos, de 4–12 cm de 
largo. Frutos legumbres amarillentas con manchas 
o estrías violetas, generalmente curvadas y con 
estrangulamientos entre las semillas, cilíndricas 
o algo comprimidas lateralmente, de 10–20 cm de 
largo y más o menos 1 cm de ancho, con el meso-
carpo carnoso; semillas ovadas, asimétricas. 
distribución y ecología. Habita en Bolivia, Brasil, 
Paraguay y Argentina. En Santa Fe es de ocurrencia 
muy rara, solo se la ha colectado en el noroeste 
de la provincia y en el extremo norte del departa-
mento Vera. Florece a partir de septiembre u octu-
bre, fructifica de noviembre a febrero. Los frutos 



son forrajeros, y sus semillas dispersadas por vía 
endozoocorica. Tolera suelos salinos e inundables, 
comportándose como colonizadora e invasora en 
ambientes degradados, formando comunidades 
densas denominadas «vinalales». Esta especie 
inhibe o reduce el crecimiento del estrato herbá-
ceo bajo su copa, posibilitando de este modo la 
erosión o degradación del suelo. Usos. Su madera 
es pesada y dura, empleándosela para postes, 
mangos de herramientas, construcción de mue-
bles y como combustible. Las hojas contienen 
vinalina, alcaloide con propiedades antibióticas 
que se utiliza para curaciones oÂálmicas. Posee 
importancia como tintórea, la decocción de sus 
hojas tiñe de amarillo, y la de la corteza de marrón 
claro. Departamento. 9 de Julio, Vera. Ejemplar 
de referencia. Pensiero et al. 15061 (sf).
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fabaceae Neltuma x vinalillo (Stuck.)
C. E. Hughes & G. P. Lewis
algarrobo blanco · algarrobo santiagueño · 
ibopé–morotí · popotayuning · quilín · 
vinalillo · visnal · yishinayuc

Árboles caducifolios, robustos, hasta 10 m de alto, 
de copas amplias, hemiesféricas o aparasoladas, 
ramas con algunas espinas solitarias o gemina-
das que pueden alcanzar hasta 12 cm de largo. 
Hojas paribipinnadas, con solo un par de pinnas, 
pinnas hasta 25 cm de largo, con 4–12 pares de 
foliólulos opuestos, lanceolados, algo coriáceos, 
de 1–3 cm de largo por 0,5–1,2 cm de ancho. 
Flores perfectas, verde–amarillentas, de 5–7 mm 
de largo, dispuestas en racimos espiciformes 
densos, de 6–8 cm de largo. Frutos legumbres 
delgadas, aplanadas, subfalcadas, algo monili-
formes, de 6–24 cm de largo y 0,6–1 cm de ancho, 
amarillentas con manchas violáceas, mesocarpo 
carnoso; semillas ovadas, de 5–7 mm de largo. 
distribución y ecología. Habita en Bolivia, 
Paraguay y Argentina. En Santa Fe habita en el 
norte de la Cuña Boscosa, de la ecorregión de 
Chaco Húmedo, integrando el estrato arbóreo 
de «algarrobales» o formando bosquecitos 
casi puros denominados «vinalares». Especie 
bastante tolerante a la salinidad. Florece desde 
septiembre, fructifica entre enero y marzo. 



Usos. Localmente se la utiliza para leña y carbón. 
Observación. Se sugiere que esta especie es el 
resultado de la hibridación de N. ruscifolia x N. 
alba var. panta. Se diferencia de N. ruscifolia por 
sus hojas con mayores pares de foliólulos (4–12) 
y por sus folíolos menores de 4 cm de largo. 
Departamentos. General Obligado, Vera. Ejemplar 
de referencia. Pensiero et al. 12984 (sf).
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fabaceae Parkinsonia aculeata L. 
brea de agua · cavuc · chañú · cina cina · 
garabato · palo verde · porejna · retamo rojo · 
uña de gato · yam waaye

Árboles caducifolios o semicaducifolios, espi-
nosos, de 3–7 m de alto, con la copa aparaso-
lada y las ramas algo péndulas, tronco y ramas 
con corteza lisa, verdes en ejemplares jóvenes. 
Hojas paribipinnadas, con el raquis prima-
rio muy corto y espinoso, llevando 1–3 pares 
de pinnas largas, de 15–40 cm de largo sobre 
las que se ubican numerosos foliólulos muy 
pequeños, de 3–9 mm de largo por 1–2,5 mm de 
ancho, bastante separados entre sí. Flores per-
fectas, muy vistosas, de 1–1,5 cm de largo, con los 
pétalos amarillos que se tornan rojos al madurar 
la flor. Frutos legumbres, de 3,5–15 cm de largo, 
con estrangulaciones entre las semillas; semillas 
de contorno arriñonado, de 8–11 mm de largo 
por 3–6 mm de ancho, castaño–verdosas. 
distribución y ecología. Especie de amplia 
distribución en América, desde México hasta 
el centro de Argentina. Habita en suelos bajos, 
inundables, próximos a los cursos de agua. 
Durante la floración, que ocurre en la primavera, 
es una importante planta melífera ya que es visi-
tada por abejas y gran cantidad de insectos, los 
que participan activamente en su polinización, 
fructifica en el verano. Usos. Ornamental. Si bien 



su madera es blanda, resulta útil como leña ya 
que suministra buena brasa. En medicina popular 
la infusión de las hojas es empleada como regu-
ladora de la actividad menstrual, la infusión de 
las flores y semillas como antirreumática, tónica, 
antifebril y abortiva. Departamentos. General 
Obligado, La Capital, Las Colonias, 9 de Julio, 
Rosario, San Cristóbal, San Jerónimo, San Justo, 
San Martín, Vera. Ejemplar de referencia. 
Pensiero y Exner 6014 (sf).
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fabaceae Parkinsonia praecox (Ruiz & Pav.
ex Hook.) Hawkins 
brea · chañar brea · palo verde

Árboles caducifolios, hasta 5 m de alto, con 
la copa redondeada y rala, fuste breve, muy 
ramificado, con la corteza y ramas lisa, verdosa 
y lustrosa. Hojas paribipinnadas, alternas o 
fasciculadas, con 1–2 pares de pinnas de 2–5 cm 
de largo, cada pinna con 4–11 pares de foliólu-
los verde grisáceos, oblongos, de 4–8 mm de 
largo. Flores perfectas, cigomorfas, dialipétalas, 
amarillas intensas con algunas manchas rojas, 
hasta de 1,5 cm de diámetro, reunidas en racimos 
axilares. Frutos legumbres aplanadas, de 4–9 cm 
de largo, castaño claras a la madurez. 
distribución y ecología. Especie americana, 
en Argentina habita en las ecorregiones del Monte 
y Chaco Seco. En nuestra provincia se la puede 
hallar en los bosques xerófilos del noroeste de 
la ecorregión de Chaco Seco. Florece en primavera 
y principio de verano, fructifica en verano y otoño. 
Usos. Se lo podría cultivar como ornamental. La 
madera es de buena calidad, aunque su fuste es 
de escasa dimensión. Al herir el tronco o ramas 
principales, la planta exuda una sustancia gomosa 
(parecida a la brea, de allí su nombre vernáculo), 
muy parecida a la goma arábiga, que es hidro-
soluble y se utiliza como espesante en distintas 
industrias, especialmente la alimenticia, ya que 



no contiene sustancias nocivas. Este exudado 
ha sido utilizado además, como cola para pegar 
madera, en arreglos de rajaduras de guitarras y 
en la fabricación de papel adhesivo. Por su sabor 
agradable, la brea puede ser masticada a modo 
de chicle o caramelo. Es creencia en algunos 
carboneros que poniendo algunos troncos de brea 
en los hornos de carbón se obtiene un carbón más 
lustroso y atractivo a la vista. La corteza, cuando 
se quema, despide un perfume agradable y se la 
emplea como incienso. Las cenizas de la madera, 
se ha empleado como condimento de la mazamo-
rra. Departamento. 9 de Julio. Ejemplar de refe-
rencia. Ragonese 2929 (sf).
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fabaceae Peltophorum dubium 
(Spreng.) Taub.
canfístula · caña fistola · caña fístula · 
güirapitá · ibirá pigta · ibirá–pitá · ibirá–puitá–
guazú · îguîrápîtá · ivirá–puitá · ivirá–puitá–
guazú · jacarandá de flor amarilla · virapitá · 
virapuitá · ybirá–pitá · ybirá–puitá · yvyrapytã

Árboles inermes, perennifolios, robustos, de 
10–20 m de alto, con amplia copa y el fuste más 
o menos recto. Hojas alternas, paribipinnadas, 
el raquis principal lleva 7 a 25 pares de pinnas 
de 5–10 cm de largo cada una, en las que se 
ubican 10 a 30 pares de foliólulos de contorno 
oblongo–elíptico, de 5–14 mm de largo por 
2,5–5 mm de ancho, verdepálido en la cara inferior 
y verde oscuros y lustrosos en la cara superior. 
Flores perfectas, amarillas, de 2–3 cm de diámetro, 
reunidas en panículas terminales muy vistosas, 
más largas que las hojas. Frutos legumbres sama-
roides, indehiscentes, aplanadas, coriáceas, de 
5–10 cm de largo por 1–2 cm de ancho; semillas 
1 a 3 por fruto, aplanadas, ovadas, castaño claras, 
de 1 cm de largo.
distribución y ecología. Especie sudamericana 
de amplia distribución, habitando desde el norte 
de Brasil, Paraguay, Uruguay y el noreste de 
Argentina. En Santa Fe habita en la ecorregión 
del Delta e Islas del Paraná, constituyendo un 
elemento típico de los bosques ribereños, siendo 



una de las especies arbóreas más imponentes. 
Florece desde noviembre hasta mediados de 
febrero, fructifica a fines del verano y principio 
de otoño. Usos. Ornamental y forestal, su madera 
es dura, pesada, flexible, de llamativo veteado y 
fácil de trabajar, posee numerosas aplicaciones 
en carpintería, para marcos de aberturas, pisos, 
postes, mueblería, enchapados, tonelería y en 
construcciones rurales e hidráulicas por su resis-
tencia al agua e intemperie. Es una planta tin-
tórea ya que la madera posee un colorante que 
tiñe de rojo. La corteza posee excelentes taninos 
para curtir pieles finas. Departamento. General 
Obligado. Ejemplar de referencia. Pensiero y 
Zabala 8965 (sf).
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fabaceae Senegalia bonariensis (Gillies 
ex Hook. & Arn.) Seigler & Ebinger
garabato · garabato blanco · ñapindá · 
ñapindá blanco · ñapinday · uña de gato · 
yuquerí · yuquerí morotí

Arbustos caducifolios, espinosos, apoyantes, 
de unos 2 m de alto, a veces trepadores y hasta 
de 6 m de alto, provistos de aguijones recurvos 
dispuestos sobre las ramas y bajo los nudos. 
Hojas paribipinnadas, amplias, de 8–17 cm de 
largo, formadas por 5–10 pares de pinnas, cada 
pinna lleva 20 a 35 pares de foliólulos peque-
ños, lineares u oblongos, de 3–10 mm de largo. 
Flores perfectas, amarillentas, de 2,5–3 mm de 
largo, llevando más de 150 estambres cada una; 
las flores se disponen en cabezuelas elípticas 
de 1 a 3 cm de longitud, sobre racimos o panojas 
terminales que pueden alcanzar hasta 40 cm de 
largo. Frutos legumbres leñosas, planas, oblon-
gas, de 5–10 cm de largo por 1–2 cm de ancho, 
dehiscentes en dos valvas, con el ápice mucro-
nado; semillas elípticas, castaño oliváceas, duras.
distribución y ecología. De amplia distribución 
en Argentina, Uruguay, Paraguay y sur de Brasil. 
Habita en los bosques del centro y norte de 
Santa Fe, formando densos matorrales imposi-
bles de penetrar. Su abundancia por lo general 
está relacionada con un manejo inadecuado 
de la vegetación. Usos. Podría cultivarse como 



ornamental para formar cercos vivos. Sus semi-
llas son duras y para obtener una rápida germi-
nación conviene sumergirlas durante 10 minutos 
en una solución concentrada de ácido sulfúrico, 
lavándolas posteriormente varias veces con 
agua destilada. En medicina popular se la cita 
como depurativa y antisifilítica. Departamentos. 
Castellanos, Garay, General Obligado, La Capital, 
Las Colonias, San Javier, San Jerónimo. Ejemplar 
de referencia. Pensiero et al. 8731 (sf).
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fabaceae Senegalia praecox (Griseb.) 
Seigler & Ebinger 
aijniracade · añapindá · arca · aromo · espinillo · 
espinillo de santa fe · espinillo macho · 
garabato · garabato hembra · garabato negro · 
jukerihû · ñapindá · ñapindá negro · santa fe · 
shintinuc · uña de gato · vomtep

Árboles o arbustos caducifolios, muy espinosos, 
de 2–6 m de alto, ramas con aguijones recur-
vos, semejantes a las espinas de los rosales. 
Hojas paribipinnadas, con 3–5 pares de pinnas, 
de 6–12 cm de largo, pinnas hasta 8 cm de largo, 
con 30–35 pares de foliólulos lineares, de 4–9 mm 
de largo. Flores perfectas, pequeñas, de color 
crema o amarillentas, muy perfumadas, dis-
puestas en cabezuelas de 1–1,5 cm de diámetro. 
Frutos legumbres chatas, dehiscentes, rectas, 
de 5–10 cm de largo por 1,5–2,5 cm de ancho, de 
color rojizas, tornándose castañas a la madurez; 
semillas de 5–6 mm de largo. 
distribución y ecología. Especie de Paraguay, 
Bolivia, Uruguay y Argentina. En nuestra provincia 
es frecuente en los bosques xerófilos de las eco-
rregiones de Chaco Húmedo y Chaco Seco. La pre-
sencia de esta especie es mayor en los bosques 
degradados, comportándose en esos casos como 
invasora e indeseable. Florece antes que aparez-
can sus hojas, al final del invierno y principio de 
primavera, siendo una de las primeras especies 



en florecer. Sus flores poseen una fragancia muy 
intensa, atrayendo a numerosos insectos polini-
zadores. Fructifica a fines de primavera y durante 
el verano. Los frutos son consumidos por los 
animales, actuando como agentes dispersantes. 
Usos. Convendría su cultivo como ornamental, su 
porte es esbelto, de follaje verde oscuro, la flora-
ción posee exquisita fragancia. Su madera es dura 
y resistente, se la emplea para cabos de hachas y 
herramientas varias, como postes de alambrados, 
leña o para carbón. Es una importante planta 
melífera. Departamentos. General Obligado, 9 de 
Julio, San Cristóbal, San Javier, San Justo, Vera. 
Ejemplar de referencia. Pensiero et al. 6548 (sf).
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fabaceae Strombocarpa reptans 
(Benth.) A. Gray 
mastuerzo · retortuño

Arbustos bajos, no mayores de 1,5 m de alto, 
muy espinosos, con órganos subterráneos inva-
sores. Hojas paribipinnadas, con solo un par de 
pinnas (uni–yugadas), pinnas de 0,5–1,1 cm de 
largo, con 5–10 pares de foliólulos imbricados, 
próximos unos de otros, de 1,3–1,8 mm de largo 
por 0,5–0,8 mm de ancho. Flores pequeñas, 
perfectas, amarillas, reunidas en cabezuelas 
globosas. Frutos legumbres marcadamente 
espiraladas, amarillas, de 3–5 cm de largo por 
0,6–0,8 cm de ancho. 
distribución y ecología. Frecuente en sue-
los salinos del centro–norte de Argentina. 
En la provincia de Santa Fe habita en sitios 
abiertos, en suelos bajos y salinos del noroeste, 
en la ecorregión de Chaco Seco. Forma colonias 
definidas gracias a sus raíces gemíferas. Florece 
en primavera, fructifica en verano. Usos. Es 
una planta melífera. En medicina popular, sus 
frutos son empleados en afecciones del riñón, 
para calmar dolores de muelas e inflamaciones 
de las encías, y en gárgaras para inflamaciones de 
la garganta. Sus frutos molidos en agua producen 
abundante espuma que sirve para lavar la ropa. 
Departamentos. 9 de Julio, San Cristóbal. Ejemplar 
de referencia. Pensiero y Tivano 2937 (sf).
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fabaceae Vachellia aroma (Gillies ex Hook. 
& Arn.) Seigler & Ebinger
aromita · aromo · aromo negro · bebú · 
espinillo · espinillo aromita · junshatayuc · 
paaic · pehen · tusca

Árboles bajos, a veces arbustos, caducifolios, 
espinosos, de 3–7 m alto, ramas con espinas 
geminadas. Hojas alternas, paribipinnadas, 
de 5–14 cm de largo, con 10–20 pares de pinnas 
que llevan foliólulos opuestos, sésiles, de 2–3 cm 
de largo por 0,5–1 mm de ancho. Flores perfec-
tas, actinomorfas, amarillas, de 3–4 mm de largo, 
dispuestas en cabezuelas globosas amarillo–ana-
ranjadas, de aproximadamente 1 cm de diámetro. 
Frutos legumbres subleñosas, de 5–20 cm de largo, 
con estrangulaciones entre las semillas; semillas 
verde oliváceas, de 5–7 mm de largo.
distribución y ecología. Especie sudamericana, 
de amplia distribución en Argentina. En nuestra 
provincia habita en los bosques xerófilos de las 
ecorregiones de Chaco Húmedo, Chaco Seco y del 
Espinal. Florece en primavera y verano, fructifica 
en otoño. Usos. Su madera provee excelente leña 
para combustible o para la elaboración de car-
bón. Los frutos, ricos en proteínas, son forrajeros 
y están disponibles en invierno, cuando el forraje 
herbáceo escasea o está seco. Sus flores han 
sido empleadas en la elaboración de perfumes. 
En medicina popular, la aloja elaborada con sus 



frutos fue considerada con propiedades contra 
las enfermedades venéreas. La decocción de las 
hojas, al igual que su infusión, se empleaban 
como antisifilíticas. Las hojas secas, en cataplas-
mas, han sido utilizadas como cicatrizantes de 
heridas. Departamentos. Castellanos, General 
Obligado, La Capital, 9 de Julio, San Cristóbal, San 
Javier, San Jerónimo, Vera. Ejemplar de referen-
cia. Pensiero et al. 6162 (sf).
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fabaceae Vachellia astringens (Gillies 
ex Hook. & Arn.) Speg.
aromo negro · brea · churqui · churquillo · 
espinillo · espinillo colorado · espinillo 
fuerte · espinillo negro · garabatá · garabato · 
garabato negro · sacha árbol

Arbolitos espinosos, caducifolios, que pueden 
alcanzar hasta 8 m de alto, su copa es irregular, 
algo tortuosa y con abundante follaje. Hojas pari-
bipinnadas, de 4–7 cm de largo, formadas por 
3–7 pares de pinnas de unos 2 cm de largo, cada 
pina lleva 15 a 25 pares de foliólulos peque-
ños, lineares u oblongos, de 2–4 mm de largo. 
Flores perfectas, pequeñas, anaranjado–ama-
rillas, muy fragantes, con muchos estambres 
que superan el largo de la corola, las flores 
se disponen en cabezuelas globosas de hasta 
1,5 cm de diámetro, en número de 1 a 4 por nudo 
sobre ramas sin hojas. Frutos legumbres leñosas, 
lineal–tetrágonas, negruzcas o violáceas cuando 
maduras, de 8–15 cm de largo por 1–1,5 cm de 
ancho, indehiscente, mucronada en el ápice, 
recta o algo encorvada, sin constricciones entre 
las semillas; semillas verde oliváceas o castañas, 
de 5–8 mm de largo. 
distribución y ecología. Especie de Uruguay y 
Argentina, hallándose además en Chile. En Santa 
Fe habita en suelos sueltos y bien drenados de 
bosques xerófilos de las ecorregiones de Chaco 



Seco y Chaco Húmedo, rara en el Espinal. Florece 
desde fines del invierno y en primavera, antes 
que aparezcan sus hojas, fructifica en verano. 
Usos. Convendría su cultivo como ornamen-
tal. Su madera es dura y puede ser empleada 
en construcciones rurales, como leña o poste. 
Sus frutos, oscuros y amargos, ricos en tanino, 
han sido empleados para fabricar tinta negra: 
Departamentos. 9 de Julio, San Cristóbal, Vera. 
Ejemplar de referencia. Pensiero et al. 5189 (sf).
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fabaceae Vachellia caven (Molina) 
Seigler & Ebinger
aroma · aromita · aromito · aromo criollo · 
churque · churqui · espinillo · espinillo de 
bañado · espinillo negro · espinillo santa fe

Árboles o arbustos caducifolios, espinosos, de 
2–5 m de alto, copa redondeada, generalmente 
algo globosa. Hojas paribipinnadas, con 7–15 pares 
de pinnas de 1–3 cm de largo, foliólulos nume-
rosos, opuestos, de 1–3 mm de largo. Flores per-
fectas, de 6–8 mm de largo, muy perfumadas, 
dispuestas en cabezuelas globosas, amarillo–
doradas, de 1–1,5 cm de diámetro. Frutos legum-
bres leñosas, indehiscentes, ovoides o elípticas, 
castañas oscuras, de 4–7 cm de largo por 1,5–3 cm 
de ancho, con el ápice punzante; semillas verde 
oliváceas o castañas, de 4–10 mm de largo.
distribución y ecología. Especie de Chile, sur de 
Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. En 
la provincia es frecuente en las ecorregiones del 
Delta e Islas del Paraná, Chaco Húmedo, Chaco 
Seco y especialmente en el Espinal. Florece a 
partir de agosto o septiembre, antes que aparez-
can sus hojas, hasta el inicio del verano, fructifica 
desde diciembre hasta abril. Usos. Ornamental 
por el colorido y fragancia de sus flores. Si bien 
su madera es dura y pesada, su utilización es 
limitada por las reducidas dimensiones del 
tronco, por lo generalmente solo se la emplea 



como leña o para carbón. Sus flores, ricas en 
aceites esenciales, se emplean en perfumería. 
Los frutos son ricos en taninos y utilizados como 
curtientes, siendo además tintóreos ya que con 
ellos se puede teñir telas de gris claro a negro. 
En medicina popular posee numerosas aplicacio-
nes, con la corteza —rica en taninos— se elabora 
un té que es utilizado en gárgaras para ronque-
ras y como gotas en otitis. Las hojas secas y la 
corteza, trituradas, se emplean como cicatrizan-
tes de heridas. El té de sus hojas es usado para 
tratar el reumatismo, la gota y como depurativo 
de la sangre. Departamentos. Castellanos, Garay, 
General Obligado, La Capital, Las Colonias, 9 de 
Julio, San Cristóbal, San Javier, San Jerónimo, 
San Justo, Vera. Ejemplar de referencia. Pensiero 
y Exner 5704 (sf).
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ACHATOCARPACEAE
Achatocarpus praecox Griseb. («tala negro»)

ANACARDIACEAE
Myracrodruon balansae (Engl.) Santin («urunday»)
Schinopsis balansae Engler («quebracho colorado»)
Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. («quebracho 

colorado santiagueño»)
Schinus areira L. («aguaribay»)
Schinus fasciculatus (Griseb.) I. M. Johnst. («molle negro»)
Schinus longifolius (Lindl.) Speg. («molle»)

ANNONACEAE
Annona emarginata (Schltdl.) H. Rainer. («chirimoya de monte»)

APOCYNACEAE
Aspidosperma quebracho–blanco Schltdl. («quebracho blanco»)
Aspidosperma triternatum Rojas Acosta («quebracho lagunero»)
Forsteronia glabrescens Müll. Arg. («jazmín del monte»)
Tabernaemontana catharinensis A. DC. («palo víbora»)
Vallesia glabra (Cav.) Link («ancoche»)

ARECACEAE
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. («totay») 
Butia yatay (Mart.) Becc. («yatay»)
Copernicia alba Morong («caranday»)
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman («pindó»)
Trithrinax campestris (Burmeist.) Drude & Griseb. «(carandá»)

ASTERACEAE
Baccharis dracunculifolia DC. («chilca mata ojo»)

Especies tratadas ordenadas  
por familias
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Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers. («chilca blanca»)
Cyclolepis genistoides Gillies ex D. Don («palo azul»)
Moquiniastrum argentinum (Cabrera) G. Sancho («chilca»)
Moquiniastrum cordatum (Less.) G. Sancho var. cordatum
Tessaria dodoneifolia (Hook. & Arn.) Cabrera («chilca»)
Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. («aliso de rio»)
Trixis praestans (Vell.) Cabrera («tabaco del monte»)
Vernonanthura chamaedrys (Less.) H. Rob. («pichana»)
Vernonanthura montevidensis (Spreng.) H. Rob. («chilca»)

BERBERIDACEAE
Berberis ruscifolia Lam. («uvilla»)

BIGNONIACEAE
Dolichandra cynanchoides Cham. («sacha huasca»)
Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos («lapacho rosado»)
Tabebuia nodosa (Griseb.) Griseb. («palo cruz»)

BORAGINACEAE
Cordia americana (L.) Gottschling & J. S. Mill. («guayaibi»)

CACTACEAE
Cereus forbesii Otto ex C. F. Först. («ucle»)
Opuntia quimilo K. Schum. («quimilo»)
Stetsonia coryne (Salm–Dyck) Britton & Rose («cardón»)

CANNABACEAE
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. («tala gateador»)
Celtis pallida Torr. var. pallida («tala»)

CAPPARIDACEAE
Anisocapparis speciosa (Griseb.) X. Cornejo 

& H. H. Iltis («sacha limón»)
Atamisquea emarginata Miers ex Hook. & Arn. («atamisque»)
Capparicordis tweediana (Eichler) H.H. Iltis & 

X. Cornejo («sacha membrillo»)
Crateva tapia L. («naranjillo»)
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Cynophalla retusa (Griseb.) X. Cornejo & H. 
H. Iltis («poroto del monte»)

CARICACEAE
Vasconcellea quercifolia A. St.–Hil. («mamón del monte»)

CELASTRACEAE
Maytenus vitis–idaea Griseb. («carne gorda»)
Monteverdia spinosa (Griseb.) Biral («abriboca»)
Schaefferia argentinensis Speg. («árbol amarillo»)

CERVANTESIACEAE
Acanthosyris falcata Griseb. («saucillo»)
Jodina rhombifolia (Hook. & Arn.) Reissek («sombra de toro»)

COMBRETACEAE
Terminalia triflora (Griseb.) Lillo («palo amarillo»)

CONVOLVULACEAE
Ipomoea carnea Jacq. subsp. fistulosa (Mart. ex 

Choisy) D. F. Austin («campanilla arbustiva»)

ERYTHROXYLACEAE
Erythroxylum cuneifolium (Mart.) O. E. Schulz. («coca del campo»)

EUPHORBIACEAE
Croton urucurana Baill. («sangre de Drago»)
Manihot grahamii Hook. («mandioca brava»)
Ricinus communis L. («tártago»)
Sapium haematospermum Müll. Arg. («curupí»)
Sebastiania brasiliensis Griseb. («blanquillo»)

FABACEAE
Albizia inundata (Mart.) Barneby & J. W. Grimes («timbó blanco»)
Bauhinia forficata Link subsp. pruinosa (Vogel) 

Fortunato & Wunderlin («pezuña de vaca»)
Chloroleucon tenuiflorum (Benth.) Barneby & J. W. Grimes («tatané»)
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Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong («oreja de negro»)
Erythrina crista–galli L. («seibo»)
Erythrostemon gilliesii (Wall. ex Hook.) Klotzsch («lagaña de perro»)
Geo
roea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart («chañar»)
Geo
roea spinosa Jacq. («maní de los indios»)
Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub. («espina corona»)
Gleditsia triacanthos L. («acacia negra»)
Holocalyx balansae Micheli («alecrín»)
Inga uraguensis Hook. & Arn. («ingá»)
Libidibia paraguariensis (D. Parodi) G. P. Lewis («guayacán»)
Mimosa pigra L. («carpinchera»)
Muellera fluvialis (Lindm.) Burkart («rabo»)
Muellera sericea (Micheli) M. J. Silva & A. M. G. Azevedo («ibirá–ita»)
Neltuma a�nis (Spreng.) C. E. Hughes & G. P. Lewis («ñandubay»)
Neltuma alba (Griseb.) C. E. Hughes & G. P. Lewis («algarrobo blanco»)
Neltuma hassleri (Harms) C. E. Hughes & G. P. Lewis var. 

nigroides Burkart («algarroboamarillo»)
Neltuma kuntzei (Harms ex Kuntze) C. E. Hughes & G. P. Lewis («itín»)
Neltuma nigra (Griseb.) C. E. Hughes & G. P. Lewis («algarrobo negro»)
Neltuma ruscifolia (Griseb.) C. E. Hughes & G. P. Lewis («vinal»)
Neltuma sericantha (Gillies ex Hook.) C. E. 

Hughes & G. P. Lewis («algarrobilla»)
Neltuma x vinalillo (Stuck.) C. E. Hughes & G. P. Lewis («vinalillo»)
Parkinsonia aculeata L. («cina cina»)
Parkinsonia praecox (Ruiz & Pav. ex Hook.) Hawkins («brea»)
Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. («ibirá–pitá»)
Senegalia bonariensis (Gillies ex Hook. & Arn.) 

Seigler & Ebinger («uña de gato»)
Senegalia praecox (Griseb.) Seigler & Ebinger («garabato»)
Senna corymbosa (Lam.) H. S. Irwin & Berneby («sen del campo»)
Senna pendula (Willd.) H. S. Irwin & Barneby var.

paludicola H. S. Irwin & Barneby («caña fistula»)
Sesbania exasperata Kunth («acacia de bañado»)
Sesbania punicea (Cav.) Benth. («acacia mansa»)
Sesbania virgata (Cav.) Pers. («rama negra»)
Strombocarpa reptans (Benth.) A. Gray («retortuño»)
Vachellia aroma (Gillies ex Hook. & Arn.) Seigler & Ebinger («tusca»)
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Vachellia astringens (Gillies ex Hook.  
& Arn.) Speg. («espinillo negro») 

Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger («aromito»)

LAURACEAE
Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart. («laurel del río»)

MALPIGHIACEAE
Heteropterys glabra Hook. & Arn. («mariposa»)

MALVACEAE
Byttneria filipes Mart. ex K. Schum. («abrojito»)
Hibiscus striatus Cav. («rosa de río»)
Luehea divaricata Mart. («azota caballos»)

MELIACEAE
Guarea macrophylla Vahl subsp. spiciflora  

(A. Juss.) T.D. Penn. («cedro blanco») 
Melia azedarach L. («paraíso»)

MORACEAE
Ficus luschnathiana (Miq.) Miq. («higuerón»)
Maclura tinctoria (L.) Steud. subsp. mora 

(Griseb.) Vázq. Avila («mora amarilla»)
Morus alba L. («mora blanca»)
Morus nigra L. («morera negra»)
Sorocea sprucei (Baill.) J.F. Macbr. subsp. 

saxicola (Hassl.) C.C. Berg ("ñapindá")

MYRTACEAE
Eugenia myrcianthes Nied. («ubajay»)
Eugenia uniflora L. («ñangapirí»)
Myrcianthes cisplatensis (Cambess.) O. Berg Phil. («guayabo»)
Myrcianthes pungens (O. Berg) D. Legrand («guaviyú»)
Psidium striatulum Mart. ex DC. ("arazá guayrurú")
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NYCTAGINACEAE
Pisonia aculeata L. («yagua pindá»)
Pisonia zapallo Griseb. («zapallo caspi»)

OLACACEAE
Ximenia americana L. var. americana («albaricoque»)

OLEACEAE
Ligustrum lucidum W. T. Aiton («lugustro»)

PHYLLANTHACEAE
Phyllanthus chacoensis Morong («balcoca»)

PHYTOLACCACEAE
Phytolacca dioica L. («ombú»)

PIPERACEAE
Piper amalago L.

POACEAE
Arundo donax L. («caña de Castilla»)
Guadua chacoensis (Rojas) Londoño & P. M. Peterson («tacuara»)
Guadua paraguayana Döll («picanilla»)

POLYGONACEAE
Coccoloba argentinensis Speg. («granadillo»)
Muehlenbeckia sagittifolia (Ortega) Meisn. («zarzaparrilla colorada»)
Ruprechtia laxiflora Meisn. («viraró»)

PRIMULACEAE
Myrsine laetevirens (Mez) Arechav. («canelón»)

RHAMNACEAE
Sarcomphalus mistol (Griseb.) Hauenschild («mistol»)
Scutia buxifolia Reissek. («coronillo»)
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RUBIACEAE
Machaonia brasiliensis (Hoffmanns. ex Humb.) 

Cham. & Schltdl. («espina blanca»)
Psychotria carthagenensis Jacq. («jazmín de la costa»)
Randia heteromera Judkevich & R.M. Salas ("limonero del monte")

RUTACEAE
Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. («tembetarí»)
Zanthoxylum rhoifolium Lam. («teta de perra»)

SALICACEAE
Banara arguta Briq. («Francisco Álvarez») 
Banara umbraticola Arechav.
Casearia sylvestris Sw. var. sylvestris («camboatá»)
Salix humboldtiana Willd. («sauce criollo»)
Xylosma venosa N. E. Br. («espina colorada»)

SAPINDACEAE
Allophylus edulis (A. St–Hil., A. Juss. & Cambess.) 

Hieron. ex Niederl. («cocú»)
Cupania vernalis Cambess. ("yagua ratay")
Diplokeleba floribunda N. E. Br. («palo piedra»)
Sapindus saponaria L. («palo jabón»)

SAPOTACEAE
Pouteria gardneriana (A. DC.) Radlk. («aguaí»)
Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T. D. Penn. («guaraniná»)

SIMAROUBACEAE
Castela coccinea Griseb. («mistol del zorro»)

SOLANACEAE
Brunfelsia australis Benth. («jazmín del Paraguay»)
Cestrum parqui LʼHér. («duraznillo negro»)
Cestrum strigilatum Ruiz & Pav. («tinta»)
Lycium americanum Jacq. («chili»)
Lycium boerhaviaefolium L. f. («tala de burro»)
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Lycium cuneatum Dammer («tala negro»)
Lycium infaustum Miers («tomatillo»)
Solanum angustifidum Bitter («jazmín»)
Solanum argentinum Bitter & Lillo («hediondilla»)
Solanum caavurana Vell. («jurubebarana»)
Solanum glaucophyllum Desf. («duraznillo blanco»)
Solanum granulosum–leprosum Dunal («fumo bravo»)
Vassobia breviflora (Sendtn.) Hunz. («sacha perilla»)

ULMACEAE
Phyllostylon rhamnoides (J. Poiss.) Taub. («palo lanza»)

URTICACEAE
Cecropia pachystachya Trécul («ambay»)
Urera aurantiaca Wedd. («ortiga trepadora»)

VERBENACEAE
Aloysia gratissima (Gillies ex Hook.) Troncoso 

var. gratissima («cedrón del monte»)

VIBURNACEAE
Sambucus australis Cham. & Schltdl. («sauco»)

ZYGOPHYLLACEAE
Porlieria microphylla (Baill.) Descole, O’Donell & Lourteig 
(«rama crespa»)
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Glosario

A

acampanado: con forma de campana. 
acanalado: en forma de canaleta.
acaule: sin tallo, o con tallo tan corto 
que parece inexistente.
aceite esencial: compuesto orgánico 
volátil o aromático.
acicular: en relación con las hojas, 
cuando las mismas son largas y muy 
delgadas, en forma de agujas.
aclamídeo: flores desprovistas de 
perianto, es decir, desnudas.
acrescente: órgano o cualquier parte 
del vegetal que continúa creciendo 
después de formado.
actinomorfas: flor que tiene por lo 
menos dos planos de simetría.
aculeado: con aguijones.
acuminado: terminado en punta.
adventicia: planta que crece en un 
lugar sin ser nativa o autóctona del 
mismo. Todo órgano que nace fuera 
de su sitio, como las raíces que nacen 
cuando se atrofia la raíz principal.
aerénquima: tejido con grandes espa-
cios intercelulares que contienen aire.
áfilo: sin hojas.
agalla: tumor que se forma en las 
plantas a causa de la presencia de 
parásitos.
ala: dilatación laminar en la superficie 
de distintos órganos.
albumen: tejidos nutricios contenidos 
en la semilla.
alternas: hojas que nacen de a una 
en cada nudo del tallo y que no son 
opuestas.
amento: inflorescencia generalmente 
péndula, con las flores muy pequeñas, 
comúnmente unisexuales.
androceo: conjunto de los órganos 
sexuales masculinos de la flor.

androginóforo: porción alargada del eje 
de la flor, situada entre el perianto y el 
androceo, que lleva los estambres.
antecio: en las gramíneas (Poaceae), 
conjunto formado por las glumelas (lem-
ma y pálea) y glumélulas (lodículas) que 
protegen a los órganos sexuales. 
antera: parte del estambre que lleva los 
sacos polínicos que contienen los granos 
de polen.
antesis: apertura floral.
apéndice: parte saliente de un órgano o 
cuerpo vegetal.
apétala: flor sin pétalos.
apical: relativo al ápice.
ápice: extremo de un órgano.
apiculado: con punta pequeña. 
aquenio: fruto seco, indehiscente, 
proveniente de un ovario súpero, con 
pericarpo no soldado a la semilla.
aquillado: en forma de quilla.
aréolas: concavidad o depresión sobre la 
que se ubican pequeñas espinas en las 
cactáceas.
arilo: excrecencia que se forma en la 
superficie del rudimento seminal.
arista: punta larga, delgada y rígida.
artejo: cada parte en la que se fragmen-
tan o desarticulan algunos frutos.
articulado: provisto de artículos o artejos.
aserrado: en relación con el margen de 
la hoja, dentado como los dientes de una 
sierra.
asimétrico: órgano que no se puede divi-
dir en dos partes iguales o semejantes.
atenuado: que se adelgaza o anatenua, 
por lo general se aplica al ápice o a la 
base de las hojas.
auriculado: con apéndices en forma de 
aurículas u orejitas.
axilar: que nace en la axila. 
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B

baya: fruto con meso y endocarpo 
carnosos, uni o pluriseminado.
bi–: prefijo que indica dos.
bilabiado: con dos labios.
bilobado: con dos labios.
bilobulado: que tiene dos lóbulos.
bipinnada: doblemente pinnadas, vale 
decir, con folíolos divididos a su vez en 
segmentos.
bráctea: órgano foliáceo que se ubica 
sobre el eje principal en las cerca-
nías de la flor, distinto de las hojas 
normales.
braquiblasto: ramita de entrenudos 
muy cortos y, por lo tanto, con las hojas 
aproximadas entre sí.

C

cabezuela: inflorescencia globosa.
caducifolio: árbol o arbusto que pierde 
sus hojas al llegar la estación desfa-
vorable.
caduco: efímero, de poca duración. 
calicino: relativo al cáliz o propio del 
mismo.
calicoide: semejante a un cáliz.
cáliz: ciclo externo del perianto forma-
do por los sépalos.
campanulado: en forma de campana.
caña: tallo cilíndrico y hueco con nudos 
y entrenudos marcados.
capitado: en forma de cabeza.
capítulo: inflorescencia racemosa en 
la que las flores son sésiles y se en-
cuentran insertas sobre un receptáculo 
común rodeado por un involucro de 
brácteas.
cápsula: fruto seco, dehiscente, gamo-
carpelar.
cariopsis: fruto seco, indehiscente, 
uniseminado, con el pericarpo soldado 
a la semilla.
cartácea: de consistencia de papel o 
pergamino.
casmógama: flores cuya polinización se 
realiza estando estas abiertas.
cigomorfas: flor que posee un solo 
plano de simetría 

ciliado: órgano que posee cilias o pelos 
muy finos.
cipsela: fruto seco, indehiscente, 
proveniente de un ovario ínfero, con 
pericarpo no soldado a la semilla.
cleistógama: flores cuya polinización se 
realiza estando estas cerradas.
clorofila: pigmento a que deben el 
color las partes verdes de la planta.
concoloro: del mismo color, en las ho-
jas o láminas de igual color en ambas 
caras
conduplicado: hojas dobladas a lo 
largo de su nervio medio.
connivente: órganos que estando más 
o menos separados en la base, se 
aproximan hasta ponerse en contacto 
por su extremo superior, pero sin llegar 
a soldarse.
contorta: torcida o retorcida, se aplica 
a la prefoliación o prefloración imbrica-
da, en que cada hoja o antófilo cubre 
a la inmediata y queda cubierta por la 
precedente.
cordada: en forma de corazón.
cordiforme: de contorno semejante al 
corazón.
coriáceo: con la consistencia del cuero.
corimbiforme: en forma de corimbo o 
parecido a él.
corimbo: inflorescencia de tipo racemo-
so en la que los pedicelos más inferio-
res de las flores externas se igualan 
con los superiores de las internas, de 
modo que todas las flores se encuen-
tran al mismo nivel.
corola: ciclo interno del perianto, for-
mado por los pétalos. 
corolino: propio de la corola o seme-
jante a ella.
corteza: parte externa de la raíz, tronco 
o rama de una planta, que se separa 
con mayor o menor facilidad de la 
porción interna, más dura. 
crasa: gruesa, jugosa, de consistencia 
carnosa.
crustáceo: con aspecto de costra.
cuneado: en forma de cuña.
cuneiforme: en forma de cuña.
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D

decurrente: en las hojas, cuando 
la lámina se encuentra prolongada 
inferiormente por debajo del punto de 
inserción.
decusadas: hojas opuestas dispuestas 
en cruz con las de los nudos vecinos.
dehiscencia: acto o forma de abrirse 
espontáneamente de cualquier órgano.
dehiscente: que se abre espontánea-
mente.
dentado: provisto de dientes.
denticulado: provisto de finos dientes.
desnuda: en relación con la flor, cuando 
se encuentra desprovista de piezas de 
protección, sin perianto.
dicotómico: relativo a la ramificación 
dicotómica, el punto vegetativo se divi-
de en dos, se bifurca, y surgen de él dos 
ramas apicales en el extremo del eje. 
digitado: semejante a los dedos de una 
mano.
dimorfismo: con dos formas distintas.
dimorfo: con dos formas.
dioica: planta con flores unisexuales en 
individuos separados, uno masculino y 
otro femenino.
diplostémono: flor cuyo androceo está 
constituido por un número de estam-
bres dobles al de los antófilos (sépalos 
o pétalos) de cada verticilo periántico.
discoloras: hojas con distinto color en 
cada una de sus caras.
diseminación: dispersión natural de las 
semillas o disemínulos.
disemínulos: órganos de dispersión: 
frutos, semillas, etcétera
dispersión: acción por la cual se dise-
minan los disemínulos. 
dístico: dispuesto en dos hileras sobre 
un mismo plano.
diteca: anteras compuestas por dos 
tecas.
divaricado: ramas o ramitas que for-
man con el eje principal ángulos muy 
abiertos.
drupa: fruto indehiscente, con meso-
carpo carnoso y endocarpo leñoso.
drupáceo: parecido a una drupa, por 
ser carnoso y tener un endocarpo 
leñoso.

E

elipsoide: cuerpo cuyo corte longitudi-
nal es una elipse.
elíptico: en forma de elipse.
emarginado: con una muesca o hendi-
dura poco profunda, generalmente en 
el ápice de las hojas. 
endémico: propio o exclusivo de deter-
minado lugar.
endocarpo: cara más interna de la 
pared del fruto, en algunos casos se 
hace leñoso.
endosperma: tejido carnoso nutricio 
que se encuentra en algunas semillas.
enredadera: planta de tallo voluble o 
trepador que se enreda en un soporte.
entrenudo: porción del tallo compren-
dido entre dos nudos consecutivos.
envainadora: en relación con la hoja, 
con una vina que abraza al tallo.
envés: cara inferior de la hoja. 
epidermis: capa de células que consti-
tuye la cubierta protectora de muchos 
órganos de las plantas, en especial ho-
jas, pétalos, sépalos y tallos herbáceos.
escabroso: con asperezas.
escamiforme: con forma de escama.
espádice: inflorescencia típica de las 
palmeras, espiga simple o compuesta, 
con el raquis más o menos carnoso, con 
las flores generalmente unisexuales 
rodeadas por una espata.
espata: bráctea amplia que envuelve a 
la inflorescencia o al eje florífero.
espatiforme: semejante a una espata.
espatulado: láminas u hojas con forma 
de espátula, con el ápice redondeado 
y gradualmente ensanchado hacia la 
parte superior.
espiciformes: inflorescencia que tiene 
aspecto de espiga.
espiga: inflorescencia racemosa, sim-
ple, de flores sésiles.
espiguilla: inflorescencia elemental, 
típica de las gramíneas.
espina: órgano endurecido y puntea-
gudo.
espinescente: que es espinoso. 
espolón: prolongación generalmente 
hueca, de base cónica, de un sépalo, 
pétalo o corola soldada.
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estambre: órgano masculino formado 
por las anteras y filamentos
estaminada: flor con estambres o 
masculina.
estaminodio: estambre estéril.
estéril: que no da fruto o que no pro-
duce polen. 
estigma: porción apical del estilo. 
estilo: parte superior del ovario que 
remata en uno o varios estigmas. 
estípula: apéndice foliáceo ubicado en 
los lados del pecíolo o en el ángulo que 
este forma con el tallo.
exerto: saliente, sobresaliente.
extravaginal: innovación que perfora la 
vaina que la cubre y luego se desarrolla 
en forma más o menos paralela al eje 
principal.

F

falcado: con forma de hoz.
fascículo: inflorescencia en cima muy 
contraída.
fecundación: unión íntima de dos 
células sexuales, hasta confundirse sus 
núcleos respectivos. 
fértil: capaz de producir esporas, semi-
llas u otros disemínulos.
filamento: parte del estambre que 
sostiene la antera. 
filiforme: con forma de hebra o hilo 
delgado.
filotaxis: forma en que se disponen los 
distintos órganos vegetales sobre un eje.
fistuloso: se aplica particularmente al 
tallo cuando es hueco en su interior y 
tubuloso, como las cañas.
flor: conjuno de órganos relacionados 
con la reproducción sexual en las 
Angiospermas.
flora: conjunto de especies vegetales 
propias de una región.
foliáceo: con aspecto de hoja.
foliación: desarrollo de las yemas 
foliares, aparición de las hojas en los 
árboles y arbustos caducifolios.
foliar: relativo a la hoja.
folículo: fruto seco formado de un solo 
carpelo dehiscente solamente por un 
lado.

folíolo: cada uno de los segmentos de 
una hoja compuesta.
foliólulo: en las hojas compuestas, 
bipinnadas, cada una de las fracciones 
de lámina foliar de segundo orden.
follaje: conjunto de hojas. 
fructificación: acción y efecto de for-
mar o producir frutos. 
fruto: ovario maduro con semillas en 
su interior.
fusiforme: con forma de huso.
fuste: parte del tronco de los árboles o 
arbustos hasta su primera ramificación.

G

garganta: parte de la corola gamopéta-
la, entre el tubo y el limbo.
gemífero: que posee yemas.
geminado: de a dos.
gineceo: conjunto de los órganos feme-
ninos de la flor.
ginodioica: especie con plantas que 
poseen flores perfectas y plantas con 
flores pistiladas.
ginóforo: porción alargada del eje de 
las flores, situadas entre el gineceo y el 
androceo.
glabérrima: falta absoluta de pelos.
glabrescente: aplíquese a los órganos 
casi sin pelos.
glabro: desprovisto totalmente de 
pelos.
glándula: célula o conjunto de células 
capaces de acumular o de expeler una 
secreción.
glandular: relativo a la glándula.
glandulosa: que posee glándulas.
glauco: de color verde claro, con matiz 
ligeramente azulado.
globoso: esférico.
glomérulo: en las inflorescencias, la 
formada por una cima sumamente con-
traída, de forma más o menos globosa.
gloquidio: tricoma unicelular con pe-
queñas púas apicales retrorsas.
gluma: cada una de las dos brácteas 
que se hallan en la base de las espigui-
llas de las gramíneas (Poaceae).
glumela: en las gramíneas (Poaceae), 
cada una de las dos piezas escami-
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formes enfrentadas que rodean o 
protegen la flor.
glumélulas: cada una de las dos 
escamitas delicadas ubicadas frente a 
la glumela superior y por encima de la 
glumela inferior, en las gramíneas (Poa-
ceae), constituye el perianto reducido.
grácil: sutil, delgado, débil.
graminiforme: semejante a las gramí-
neas.

H

halófila: planas que crecen en suelos 
salinos y son típicas de dicho lugar.
hastada: órganos, generalmente hojas, 
en su base con dos lóbulos divergentes.
haz: cara superior de la hoja.
heliófila: plantas que requieren el sol.
hendido: dividido en lóbulos o lacinias.
hermafrodita: flor que posee androceo 
y gineceo, bisexual.
hialino: transparente, diáfano.
hidrófila: planta que vive en sitios muy 
húmedos.
hidrófita: planta acuática, flotante o 
sumergida, libre o arraigada.
hirsuto: cualquier órgano vegetal 
cubierto por pelos rígidos y ásperos 
al tacto.
híspido: cualquier órgano vegetal 
cubierto por pelos muy tiesos y 
sumamente ásperos al tacto, casi 
punzantes.
hoja: órgano aéreo nacido lateralmente 
de un tallo, que constituye el follaje 
de la planta. Su función principal es la 
elaboración de sustancias nutritivas 
mediante la fotosíntesis. La hoja típica 
posee un pecíolo y un limbo.
homomorfo: de forma o de estructura 
semejante.

I

imbricada: en relación con los órganos 
foliáceos que estando muy próximos 
llegan a cubrirse por los bordes, como 
las tejas de un tejado o las escamas de 
los peces.

imparipinnada: hoja pinnada cuyo raquis 
remata en un folíolo, de lo cual resulta 
que el número total de folíolos es impar.
indehiscente: que no se abre.
indumento: conjunto de pelos, esca-
mas, etc. que cubre la superficie de un 
órgano de la planta.
induplicado: cualquier órgano laminar 
que posee los márgenes doblados o en-
corvados hacia arriba o hacia adentro. 
inerme: sin espinas ni aguijones.
inflorescencia: conjunto de flores 
que nacen dentro de un sistema de 
ramificación. 
infrutescencia: conjunto de frutos 
que reemplazan a las flores de una 
inflorescencia.
infundibuliforme: corola gamopétala 
con forma de embudo.
innovación: retoño o renuevo que sale 
lateralmente del tallo. 
intravaginal: innovación que sin perfo-
rar la vaina que la cubre, se desarrolla 
en forma más o menos paralela al eje 
principal.
involucro: conjunto de brácteas que, 
hallándose próximo a las flores, las 
rodea o envuelve en mayor o menor 
grado.
isomorfo: de la misma forma.

L

lacinia: segmento por lo general 
profundo, angosto y de ápice agudo de 
cualquier órgano laminar (hoja, pétalo, 
etcétera).
laciniado: dividido en lacinias.
lámina: en las hojas es la porción lami-
nar de las mismas, que se une al tallo 
por medio del pecíolo o de la vaina.
lateral: que nace de un lado del eje 
principal o inserto en un lado de otro 
órgano.
látex: jugo generalmente lechoso, por 
lo común blanco, a veces amarillo o 
rojo, que fluye de las heridas de mu-
chas plantas.
laticífero: que produce látex.
legumbre: fruto monocarpelar, seco y 
generalmente dehiscente, que se abre 
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por la sutura ventral y por el nervio 
medio del carpelo.
lemma: glumela inferior de la espiguilla 
de las gramíneas (Poaceae).
lenticela: formaciones con función 
respiratoria con forma de aberturas 
lenticulares que se hallan en la superfi-
cie de tallos, raíces y pecíolos.
liana: planta trepadora y leñosa.
lígula: apéndice membranoso que pre-
sentan las gramíneas en la línea que 
une vaina y lámina. Lengua.
ligulada: provista de lígula.
liguliforme: en forma de lígula o 
lengua.
limbo: en las corolas gamopétalas la 
parte ensanchada en el extremo del 
tubo, a veces con lobos o labios.
linear: prolongado y angosto, de bor-
des paralelos.
lobado: dividido en lobos.
lobulado: dividido en lóbulos.
lomento: legumbre indehiscente, con 
ceñiduras o estrangulamientos entre 
las semillas, que se desarticula a la 
madurez en segmentos transversales 
uniseminados.

M

macroblasto: en las plantas con dos 
clases de brotes, se aplica a los vásta-
gos largos que forman las ramas.
malpighiáceo: en relación con los pelos 
malpighiáceos, cuando el mismo está 
constituido por una base glandular y 
remata en dos ramitas encontradas, 
por lo general formando una T.
membranáceo: con la consistencia de 
una membrana.
mericarpo: cada uno de los segmentos 
en los que se dividen ciertos frutos.
mero: prefijo empleado en la formación 
de numerosos términos, p.e. pentámero: 
de cinco partes, trímero: de tres partes.
mesocarpo: capa media de la pared del 
fruto (pericarpo), comprendida entre el 
epicarpo y el endocarpo.
mesofilo: conjunto de tejidos que se 
hallan entre ambas epidermis de la 
hoja y entre los nervios de la misma.

monadelfo: estambres soldados por sus 
filamentos formando un solo cuerpo.
monoico: plantas con flores unisexua-
les en el mismo individuo.
mucilaginoso: que contiene mucílago o 
que posee sus cualidades.
mucílago: análogo por su composición 
y sus propiedades a las gomas.
mucrón: punta corta, más o menos 
aguda, ubicada en el extremo de un 
órgano.
mucronado: órgano que remata de 
manera abrupta en una punta corta o 
mucrón.
mucronulado: con un mucrón diminuto.
mútico: sin punta o arista terminal.

N

nativo: autóctono, indígena.
naturalizado: se aplica a la planta que, 
no siendo oriunda de un país o región 
determinada, vive en él y se propaga 
como si fuese autóctona.
néctar: jugo azucarado que segregan 
las plantas en lugares determinados.
nectario: órgano capaz de segregar 
néctar.
nervadura: conjunto y disposición de 
los nervios de una hoja, que se aprecia 
generalmente a simple vista.
nerviación: sinónimo de nervadura.
nervio: cada uno de los hacecillos 
fibrovasculares que se hallan en la 
lámina de la hoja y en otros órganos de 
naturaleza foliar. 
nudo: sección del tallo, más engrosada, 
en la que se insertan las hojas y otros 
órganos.
nutante: péndulo, colgante.

O
oblongo: notablemente más largo que 
ancho.
obovado: de forma ovada, pero con la 
parte ancha en el ápice.
obovoide: de forma ovoide, con la parte 
más ancha en el ápice.
obtuso: ápice con forma de ángulo 
obtuso. 
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ócrea: parte basal de las hojas de 
algunas plantas, que rodea al tallo —en 
forma de cartucho— por encima de 
la inserción del pecíolo. Típico en la 
familia Poligonáceas. 
oleaginosa: aceitosa, rica en aceites.
oleífera: que contiene aceite. 
opuestas: hojas enfrentadas que nacen 
de a dos por nudo. 
ornamento: tipo de «esculturización» 
que pueden presentar las superficies 
de distintos órganos.
ovado: con forma de huevo.
oval: con forma de óvalo.
ovario: órgano femenino formado por 
uno o varios carpelos que llevan los 
óvulos.
ovoide: cuerpo con forma de huevo.

P

pálea: escamitas que se encuentran 
presentes en los receptáculos de 
numerosas compuestas (Asteraceae). 
También es empleado para denominar 
a la glumela superior que presentan los 
antecios de las gramíneas (Poaceae).
palmado: de forma semejante a una 
mano abierta.
palmatífida: hoja dividida hasta la 
mitad en segmentos dispuestos como 
los dedos de una mano. 
palmatilobadas: palmatífida, pero con 
los lobos muy marcados.
palmatinervadas: nervios que nacen de 
un punto y se hacen divergentes como 
los dedos de una mano.
palmatipartidas: hoja dividida en 
segmentos que alcanzan más allá de la 
mitad del limbo.
palmatisectas: cualquier órgano 
foliáceo de nervadura palmada que se 
halla dividido en segmentos que llegan 
hasta su base.
palustre: plantas que presentan es-
tructuras adaptativas en relación con 
hábitats con suelos anegados.
panícula: inflorescencia compuesta, del 
tipo racemoso, en la que las ramas van 
decreciendo de la base al ápice, por lo 
que toma aspecto piramidal.

panoja: se aplica, aunque no correcta-
mente, como sinónimo de panícula.
papus: conjuntos de pelos o cerdas que 
persisten en el fruto y contribuyen a su 
dispersión.
paralelinervias: hojas u otros órganos 
foliáceos que tienen los nervios princi-
pales aproximadamente paralelos.
paripinnada: hoja pinnada cuyo raquis 
carece de folíolo terminal, por ende el 
número total de folíolos que la compo-
nen es par.
paucifloro: de pocas flores.
pecíolo: parte de la hoja que une la 
lámina con el tallo.
pedunculado: provisto de pedúnculo.
pedúnculo: eje que sostiene una flor 
solitaria o una inflorescencia.
peltado: hoja de lámina redondea-
da que tiene el pecíolo inserto en el 
centro.
perfecta: flor hermafrodita.
perianto: envoltura floral, generalmen-
te formada por cáliz y corola.
perigonio: envoltura floral donde no se 
puede diferenciar cáliz y corola.
pétalo: cada una de las piezas que 
forman la corola.
petaloide: semejante a un pétalo.
piloso: con pelos.
pinatinervada: en el caso de las ner-
vaduras de las hojas o cualquier otro 
órgano foliáceo, cuando existe un ner-
vio medio del que parten otros nervios 
laterales o secundarios a ambos lados 
del mismo, semejando el raquis de una 
pluma.
pinna: cada uno de los folíolos de una 
hoja pinnada.
pinnada: hoja compuesta con los folío-
los dispuestos en pares a ambos lados 
del nervio medio.
pinnatipartido: hoja dividida en forma 
pinnada, pasando la mitad del semilim-
bo sin llegar al nervio medio. 
pinnatisectas: hoja dividida en forma 
pinnada hasta el nervio medio.
piriforme: con forma de pera.
pistilada: flor femenina provista de 
pistilo.
polígamo: con flores estaminadas, pis-
tiladas y perfectas en la misma planta.
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polinización: transferencia de granos 
de polen del estambre al estigma.
prefloración: disposición de las piezas 
florales en el botón floral.
prefoliación: disposición de las hojas 
en las yemas, sinónimo de vernación.
pseudocarpo: fruto no constituido 
exclusivamente por el ovario y las 
semillas maduras. 
pseudopeciolado: con falso pecíolo.
pubescente: cubierto de pelos suaves 
y cortos.
punctiforme: como un punto.

R

racemosa: relativo al racimo.
racimo: inflorescencia compuesta de un 
eje principal con flores solitarias dis-
puestas de forma alterna o helicoidal 
sobre pedicelos de aproximadamente 
la misma longitud.
racimoso: en forma de racimo.
raquis: eje mayor de una inflorescencia, 
o de una hoja compuesta.
receptáculo: dilatación del pedúnculo 
sobre la que se insertan las flores.
reniforme: en forma de riñón.
resina: cualquiera de las sustancias de 
secreción de las plantas, con aspecto 
y propiedades más o menos análoga a 
la de los productos conocidos con el 
mismo nombre.
resinoso: que tiene o destila resina.
retrorso: curvado hacia la parte basal 
del órgano.
rizoma: tallo subterráneo horizontal 
con raíces y hojas modificadas, actúa 
como órgano de resistencia en la esta-
ción desfavorable.
rotácea: corola gamopétala de tubo 
corto y limbo extendido, semejante a 
una rueda.
runcinada: lámina foliar con lóbulos 
profundos y arqueados hacia la base.

S

sagitado: en forma de punta de flecha. 
salobre: salino, que tiene sales.

sámara: fruto seco indehisente con 
expansiones de la pared extendidas en 
forma de ala membranosa.
samaroideo: semejante a una sámara.
semilla: unidad de reproducción sexual 
desarrollada a partir de un óvulo 
fecundado.
senescente: que envejece.
sensitiva: que al recibir un estímulo 
reacciona ante él.
sépalo: pieza individual del cáliz de 
una flor. 
sésil: órgano sin pie, soporte o pedúnculo.
sicono: inflorescencia o fruto formado 
por un receptáculo carnoso en forma 
de copa («higo»), que encierra numero-
sas flores sésiles.
simple: en las hojas, no dividida o 
lobada en ningún sentido.
subcordada: con forma casi de corazón
suculento: con órganos carnosos o 
jugosos por su contenido de agua.

T

tallo: eje principal del soporte de una 
planta.
tanino: sustancia compleja, astringen-
te, empleada para curtir cueros.
teca: mitad de una antera que contiene 
dos sacos polinicos.
tépalo: pieza del perianto no distin-
guible claramente de un sépalo o un 
pétalo.
terminal: situado en el ápice.
tomentoso: con pelos generalmente 
ramificados, cortos y densos.
tónico: que restaura el tono normal.
tricoco: fruto formado por tres cocos.
tricoma: excrecencia epidérmica de 
cualquier forma, en general pelos, que 
resalta en la superficie de los órganos 
vegetales.
trífida: dividido en tres partes o 
lóbulos.
trifoliolado: de tres folíolos
tubuladas: de forma cilíndrica seme-
jante a un tubo.
tubular: de forma cilíndrica o casi cilín-
drica, semejante a un tubo.
tubuloso: tubular.
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U
umbela: inflorescencia formada por 
flores con pedicelos de igual largo, que 
parten del extremo del raquis forman-
do una especie de «paraguas».
umbeliforme: semejante a una umbela.
uncinado: que forma gancho.
unisexual: con un solo sexo.
utrículo: fruto monocárpico, seco, uni-
seminado, que se abre irregularmente.

V

vaina: base de algunas hojas, que abra-
za total o parcialmente al tallo.
vascular: con vasos, capaz de conducir 
agua y nutrientes.
vellosa: plantas u órganos vegetales 
que tienen vello o pelos.
vernación: postura de cada una de las 
hojas en las yemas.
verruculoso: superficie ornamentada 
con pequeñas prominencias a modo de 
verrugas chicas.

verticilada: disposición en verticilos.
verticilo: en las hojas, cuando se 
disponen de manera que parten o se 
insertan al mismo nivel sobre el tallo.
voluble: órgano que se enrolla alrede-
dor de otro cuerpo. 

X

xerófila: planta que vive en sitios muy 
secos.

Y

yuga: par de folíolos en las hojas pin-
naticompuestas.

Z

zarcillo: órgano generalmente filamen-
toso, que se enrosca sobre un soporte.
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Acanthosyris falcata / 86
Achatocarpus praecox / 88
Acrocomia aculeata / 62
Albizia inundata / 348
Allophylus edulis / 288
Aloysia gratissima var. gratissima  

/ 244
Anisocapparis speciosa / 90
Annona emarginata / 92
Arundo donax / 54
Aspidosperma quebracho–blanco  

/ 274
Aspidosperma triternatum / 276
Atamisquea emarginata / 94
Baccharis dracunculifolia / 96
Baccharis salicifolia / 98
Banara arguta / 100
Banara umbraticola / 102
Bauhinia forficata subsp.  

pruinosa / 104
Berberis ruscifolia / 278
Brunfelsia australis / 106
Butia yatay / 64
Byttneria filipes / 108
Capparicordis tweediana / 110
Casearia sylvestris / 112
Castela coccinea / 114
Cecropia pachystachya / 116
Celtis iguanaea / 118
Celtis pallida var. pallida / 120
Cereus forbesii / 46
Cestrum parqui / 122
Cestrum strigilatum / 124
Chloroleucon tenuiflorum / 350
Coccoloba argentinensis / 126
Copernicia alba / 66
Cordia americana / 128
Crateva tapia / 290

Croton urucurana / 130
Cupania vernalis / 298
Cyclolepis genistoides / 132
Cynophalla retusa / 134
Diplokeleba floribunda / 300
Dolichandra cynanchoides / 74
Enterolobium contortisiliquum  / 352
Erythrina crista–galli / 292
Erythrostemon gilliesii / 354
Erythroxylum cuneifolium / 136
Eugenia myrcianthes / 246
Eugenia uniflora / 248
Ficus luschnathiana / 138
Forsteronia glabrescens / 76
Geoffroea decorticans / 302
Geoffroea spinosa / 304
Gleditsia amorphoides / 306
Gleditsia triacanthos / 308
Guadua chacoensis / 56
Guadua paraguayana / 58
Guarea macrophylla subsp.  

spiciflora / 310
Handroanthus heptaphyllus / 294
Heteropterys glabra / 250
Hibiscus striatus / 140
Holocalyx balansae / 312
Inga uraguensis / 314
Ipomoea carnea subsp. fistulosa / 142
Jodina rhombifolia / 144
Libidibia paraguariensis / 356
Ligustrum lucidum / 252
Luehea divaricata / 146
Lycium americanum / 148
Lycium boerhaviaefolium / 150
Lycium cuneatum / 152
Lycium infaustum / 154
Machaonia brasiliensis / 254
Maclura tinctoria subsp. mora / 156
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Manihot grahamii / 158
Maytenus vitis–idaea / 160
Melia azedarach / 358
Mimosa pigra / 360
Monteverdia spinosa / 162
Moquiniastrum argentinum / 164
Moquiniastrum cordatum / 166
Morus alba / 168
Muehlenbeckia sagittifolia / 170
Muellera fluvialis / 316
Muellera sericea / 318
Myracrodruon balansae / 320
Myrcianthes cisplatensis / 256
Myrcianthes pungens / 258
Myrsine laetevirens / 172
Nectandra angustifolia / 174
Neltuma affinis / 362
Neltuma alba / 364
Neltuma hassleri var. nigroides  / 366
Neltuma kuntzei / 80
Neltuma nigra / 368
Neltuma ruscifolia  / 370
Neltuma sericantha / 82
Neltuma x vinalillo / 372
Opuntia quimilo / 48
Parkinsonia aculeata / 374
Parkinsonia praecox / 376
Peltophorum dubium / 378
Phyllanthus chacoensis / 176
Phyllostylon rhamnoides / 178
Phytolacca dioica / 180
Piper amalago / 182
Pisonia aculeata / 260
Pisonia zapallo / 262
Porlieria microphylla / 322
Pouteria gardneriana / 184
Psidium striatulum / 264
Psychotria carthagenensis / 266
Randia heteromera / 268
Ricinus communis / 186
Ruprechtia laxiflora / 188
Salix humboldtiana / 190
Sambucus australis / 324
Sapindus saponaria / 326
Sapium haematospermum / 192
Sarcomphalus mistol / 280

Schaefferia argentinensis / 194
Schinopsis balansae / 196
Schinopsis lorentzii / 328
Schinus areira / 330
Schinus fasciculatus  / 198
Schinus longifolius / 200
Scutia buxifolia / 202
Sebastiania brasiliensis / 204
Senegalia bonariensis / 380
Senegalia praecox / 382
Senna corymbosa / 332
Senna pendula var. paludicola / 334
Sesbania exasperata / 336
Sesbania punicea / 338
Sesbania virgata / 340
Sideroxylon obtusifolium / 282
Solanum angustifidum / 206
Solanum argentinum / 208
Solanum caavurana / 210
Solanum glaucophyllum / 212
Solanum granulosum–leprosum / 214
Sorocea sprucei subsp. saxicola / 216
Stetsonia coryne / 50
Strombocarpa reptans / 384
Syagrus romanzoffiana / 68
Tabebuia nodosa / 284
Tabernaemontana catharinensis / 270
Terminalia triflora / 218
Tessaria dodoneifolia / 220
Tessaria integrifolia / 222
Trithrinax campestris / 70
Trixis praestans / 224
Urera aurantiaca / 226
Vachellia aroma / 386
Vachellia astringens / 388
Vachellia caven / 390
Vallesia glabra / 228
Vasconcellea quercifolia / 230
Vassobia breviflora / 232
Vernonanthura chamaedrys / 234
Vernonanthura montevidensis / 236
Ximenia americana var.  

americana / 238
Xylosma venosa / 240
Zanthoxylum fagara / 342
Zanthoxylum rhoifolium / 344
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Índice de nombres vernáculos

A’cewk / 90
Aala / 66
Aalha 66
Aatac / 320
Ababán / 134
Abreboca / 162
Abriboca / 162
Abrojito / 108
Acacia / 340
Acacia café / 340
Acacia de bañado / 336, 338
Acacia de los bañados / 338
Acacia de tres espinas / 308
Acacia mansa / 338, 340
Acacia negra / 308, 338, 340
Acacio / 340
Acibil / 338, 340
Agarra palo / 138
Aguaí / 184
Aguaí macho / 184
Aguaí–guazú / 184
Aguaí–saiyú / 184
Aguaja / 184
Aguará–yvá / 198
Aguaribay / 330
Aguay / 184
Aguay colorado / 298
Aijniracade / 382
Ajnutata / 80
Aktam / 90
Alagamia / 356
Albarcoque / 238
Albarcoquillo / 238
Albardón / 82
Albaria / 238
Albaricoque / 238
Albaricoquillo / 238
Albarillo / 238
Albarillo del campo / 238

Alcaparra / 90
Alebocaya / 62
Alecrín / 312
Alfiler / 262
Algarroba / 306
Algarroba turca / 308
Algarrobilla / 82, 354
Algarrobillo / 354, 356, 362, 368
Algarrobo / 364
Algarrobo amarillo / 366
Algarrobo blanco / 364, 370, 372
Algarrobo chico / 368
Algarrobo de hoja ancha / 370
Algarrobo de hoja grande / 370
Algarrobo dulce / 368
Algarrobo negro / 368
Algarrobo ñandubay / 362
Algarrobo paraguayo / 366
Algarrobo santiagueño / 372
Alheña / 252
Aligustre / 252
Aliso / 222
Aliso de río / 222
Alpong / 262
Altamisque / 94
Amarguillo / 90
Amarillo / 218
Amarillo del río / 218
Amba’y / 116
Ambá–hú / 116
Ambai / 116
Amba–î / 116
Ambaiba / 116
Ambay / 116
Anchi blanco / 348
Ancoche / 228
Ancochi / 228
Ancuchi / 228
Ángel / 244
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Antaava / 134
Añá piré / 10
Añangapiré / 248
Añangapirte / 248
Añapindá / 382
Apetsuc / 50
Arachichú / 92
Arasá / 264
Arasá–jay / 264
Arasá–pitá / 256
Araticá / 92
Araticú / 92
Araticu–m / 92
Aratigú / 92
Aratikú / 92
Aratikú’i / 92 
Aratikúguasu / 92
Arazá de monte / 256
Arazá del monte / 256
Arazá guaycurú / 264
Arazá jaí / 264
Arazá–hai / 264
Árbol / 364
Árbol amarillo / 156, 194
Árbol blanco / 364
Árbol de coral / 292
Árbol de guancopa / 298
Árbol de la leche / 192, 204
Árbol de la pimienta / 330
Árbol de leche / 192, 204
Árbol de los rosarios / 358
Árbol de San Francisco / 146
Árbol del paraíso / 358
Árbol negro / 368
Árbol santo / 358
Arca / 382
Arirí / 64
Aroma / 390
Aromita / 386, 390
Aromito / 390
Aromo / 382, 386
Aromo criollo / 390
Aromo negro / 386, 388
Arrayán / 248, 256, 258
Arrayán mato / 248
Arrayán montano / 248

Arrayán negro / 258
Asactsuc / 90
Atamisque / 94
Atjese–holm / 128
Avatí–timbatí / 112
Ave del paraíso / 354
Aykaaha / 368
Ayvompeena / 178
Azahar del campo / 244
Azahar del monte / 244
Azahar silvestre / 244
Azota caballo / 146
Azota caballos / 146
Azote caballos / 146
Azote de caballos / 146
Azucena del monte / 106, 134
Azufaito / 280
Azusqui / 132
Bacú / 288
Balcoca / 176
Bálsamo / 330
Bambú / 54
Barba de chivo / 354
Barba de tigre chico / 82
Barba de viejo / 354
Barba del tigre / 80, 82
Barbón / 354
Basuda / 344
Bauhinia blanca / 1004
Bebú / 386
Bellasombra / 180
Berenjena del monte / 124
Bignonia / 74
Bignonia colorada / 74
Blanco / 306
Blanquillo / 192, 204
Bobo / 222
Bocajay / 62
Bocaya / 62
Bola verde / 90
Bopé / 364
Brea / 376, 388
Brea de agua / 374
Burro caá / 112
Burro ka’a / 112
Burro micuna / 150
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Butia / 64
Caá–micuré / 110
Caá–obetí / 146
Caá–ó–vetí / 214
Caápéguasú / 96
Caá–tí–guazú / 214
Caá–vetí / 146
Cabo de lanza / 282
Cabra yuyo / 208, 212
Café / 158, 340
Café de Bonpland / 158, 340
Café de la costa / 338
Café de la isla / 338
Café silvestre / 158
Caiami / 50
Caibotí / 146
Caimbé–y / 90
Calafate / 278
Calamaic / 180
Caldén / 368
Camatala / 364
Cambá–cambí / 362
Cambá–nambí / 306, 352
Cambará / 214
Cambí / 192
Camboatá / 112, 298
Cambuatá / 112, 298
Campanilla arbustiva / 142
Candelilla / 232
Canelón / 172
Canelón hembra / 172
Canelón morotí / 172
Canfístula / 378
Cangaba / 106
Caña / 54
Caña de Castilla / 54
Caña fistola / 378
Caña fístula / 332, 334, 378
Caña hueca / 54
Cañuto de pito / 334
Caoba / 104
Caoba del país / 104
Caoba falsa / 104
Caranchi / 306
Carandá / 66, 70, 80
Carandá negro / 80 

Caranda’y del Chaco / 66
Carandá–hú / 66
Carandaí / 6
Carandá–morotí / 66
Carandá–puitá / 66
Carandaü / 66
Carandá–y / 66
Caranday / 66, 70
Caranday–puitá / 66 
Cardón / 46, 50
Cardón del llano / 50
Cardón del Paraná / 50
Cardón moro / 50
Carne gorda / 160
Carpinchera / 360
Carpinchera rastrera / 360
Carrizo / 54
Casia de Buenos Aires / 332
Casita / 326
Casita–rá / 326
Caspi zapallo / 262
Caspi–cruz / 284
Castor / 186
Catiaguá–oví / 112
Catiguá verde / 112
Catiguá–oby / 112
Caúba / 104
Caú–vetí / 146
Cavuc / 374
Cayampa / 110
Ce’gëwk / 110
Cedrillo / 298, 310
Cedrillo blanco / 310
Cedro blanco / 310
Cedrón del monte / 244
Ceibo / 292
Ceibo común / 292
Ceibo macho / 292
Cencen / 340
Cereza / 248
Cereza de cayena / 248
Cereza de Surinan / 248
Chaik / 66
Chal chal / 232
Chalchal / 288
Chalchal de la gallina / 230, 266
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Chalchal de la paloma / 288
Chanal / 302
Chañal / 302
Chañar / 302
Chañar brea / 376
Chañarillo / 302
Chañú / 374
Chaplán / 160
Cheribau / 68
Chical / 302
Chichapí / 118
Chichita / 288
Chicóre / 128
Chil / 154
Chilca / 96, 98, 164, 220, 236
Chilca amarga / 98
Chilca blanca / 98
Chilca dulce / 220
Chilca hû / 98
Chilca mata ojo / 96
Chilca negra / 220
Chilca–y / 96
Chile / 148
Chili / 148
Chilque blanco / 230
Chirimolle / 282
Chirímolle / 282
Chirimoya de monte / 92
Chirivá / 68
Chirivía / 68
Chirka melola / 220
Choipo / 292
Chonta / 62
Chopo / 292
Chucupí / 322
Chukupí / 322
Chulque blanco / 230
Chulukumanda / 134
Chunta / 62
Churoque / 118
Churque / 390
Churqui / 388, 390
Churqui tala / 118, 120
Churquillo / 388
Cibil / 340
Cina cina / 374

Clarín / 74
Clarín del monte / 74
Climcheyuc / 178
Co’jwa / 148, 152
Coca del campo / 136
Cochinillo / 288
Coco / 62, 64, 68, 288
Coco mbocayá / 62
Coco paraguayo / 62
Cocol / 134
Cocoloba / 126
Cocos / 68
Cocotero / 62
Cocotero plumoso / 68 
Cocú / 288
Codocoypo / 288
Codocoypú / 288
Coguy / 288
Coita caballo / 146
Cojwa’tuk / 152
Coloradillo / 288
Colorado / 184
Colquiyuyo / 160
Comida de burro / 110
Comida de paloma / 288
Conhú / 288
Coquito / 68
Coquy / 288
Coro / 144
Corona de Cristo / 306, 308
Corondá / 306
Coronilla negra / 2002
Coronillo / 202, 306
Coronillo blanco / 306
Coronillo colorado / 202
Corpus / 298
Cosme / 354
Cotapic / 196
Cresta de gallo / 292
Cría de gato / 74
Crucecita / 268
Cuaquito / 288
Cucharera / 322
Cucharero / 322
Cuchupí / 322
Cuentrillo / 342, 344
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Cumandá / 340
Cumbá–í / 340
Cumbará / 302
Cumba–y / 340
Cumôcloyuc / 302
Cuna del niño / 244
Cuquito / 288
Curatú–morotí / 344
Curia / 134
Curungay / 330
Curupach / 320
Curupí / 192, 322
Curupicá–í / 192
Curupí–caí / 192
Curupikí / 192
Curutú–rá / 342
Cuya / 134
Daiami / 50
Damasquito / 238
Dasura / 370
Dátil / 68
Dayami / 50
Diquitade / 284
Disciplinas de monjas / 354
Dochiya / 262
Duraznillo / 122, 212, 238
Duraznillo blanco / 208, 212
Duraznillo de las lagunas / 212
Duraznillo del agua / 212
Duraznillo hediondo / 212
Duraznillo negro / 122, 212
Duraznillo–rá–caábú / 124
Ebedu / 274, 276
Emejna / 276
Engorde / 228
Enredadera leche / 76
Enredadera lechosa / 76
Escoba dura / 234
Espada / 114
Espina amarilla / 278
Espina blanca / 254
Espina colorada / 240
Espina corona / 306
Espina corona de Cristo / 308
Espina de amor / 354
Espina de corona / 306

Espina de corona Cristi / 306
Espina de Cristo / 80, 308, 306
Espina de Dios / 82
Espina larga / 156
Espina roja / 240
Espinillo / 306, 350, 362, 382, 386, 388, 

390
Espinillo amarillo / 306
Espinillo aromita / 386
Espinillo colorado / 362, 388
Espinillo de bañado / 390
Espinillo de Santa Fe / 382
Espinillo fuerte / 388
Espinillo macho / 382
Espinillo negro / 388, 390
Espinillo Santa Fe / 390
Espino rojo / 240
Estampa / 150
Everá–caá–berá / 130
Faaiyuc / 364
Falsa caoba / 104
Falsa mandioca / 158
Falsa zarzamora / 170
Falso café / 158
Falso cafeto / 158
Falso cinamomo / 358
Falso dátil / 68
Falso guayacán / 322
Falso tilo / 250
Flor de carnaval / 122
Flor de seda / 290, 354
Flor del indio / 354
Francisco Álvarez / 100, 262
Frutilla / 288
Fruto de loro / 292
Ftsuuc / 66
Fumito / 214
Fumo bravo / 214
Fustete / 156
Gajnocotó / 362
Garabatá / 388
Garabato / 374, 380, 382, 388
Garabato blanco / 380
Garabato hembra / 382
Garabato negro / 382, 388
Garamejná / 204
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Garujnangue / 356
Geretaca / 106
Ginja / 248
Granadillo / 100, 114, 126
Guabijú / 258
Guabirá / 258
Guabiyú / 258
Guacú / 288
Guaibí blanco / 128
Guaimí-piré / 310
Guaimirejepe’a / 112
Guairova / 274
Guajayví / 128
Guajayvira’i / 282
Guajayvisay’ju / 218
Guaji mi piré / 310
Gualeguay / 330
Guani piré / 310
Guapo–i / 138
Guapoy / 138
Guaraniná / 282
Guasnal / 150
Guasúmandió / 158
Guatatumba / 112
Guavirobá / 274
Guaviyú / 258
Guayabal / 264
Guayabí / 128
Guayabí blanco / 128
Guayabí morotí / 128
Guayabí negro / 128
Guayabil amarillo / 218
Guayabo / 264
Guayabo colorado / 256, 298
Guayabo del monte / 264
Guayabo silvestre / 264
Guayacán / 322, 356
Guayacán negro / 356
Guayacán–hü / 356
Guayaibí / 128
Guayaibí amarillo / 128, 218
Guayaibí blanco / 128
Guayaibí negro / 128
Guayaibí–morotí / 128
Guayaibí–rá / 128
Guayaibí–raí / 88, 282

Guayaibí–saiyú / 218
Guayaití–hü / 128
Guayaiví / 128
Guayaivirá / 282
Guayavo / 256
Guayubirá / 128
Guazatumba / 112
Guejá / 178
Guejnuá / 348
Guili / 256
Güili / 256
Güili blanco / 256
Guinda / 248
Guioatua / 110
Guirá pepé / 312
Güirapitá / 378
Guiti–guili / 258
Guiti–güilli / 258
Gyetaawa / 80
Haapîn’ / 284
Hälá / 118
Hediondilla / 122, 208
Hediondilla del monte / 208
Hibisco criollo / 140
Higuera / 138
Higuera brava / 138
Higuera del monte / 138, 230
Higuera salvaje / 138, 230
Higuerilla / 186, 230
Higuerita / 230
Higuerón / 138, 230
Higuerón bravo / 138
Hoja redonda / 110
Horco molle / 282
Horco tala / 118
Horquetero / 270
Huacú / 288
Huaschilla / 82 
Huasquilla / 82
Huingán / 198
Huinzán / 200
Huiñaj / 284
Humbí / 180
Iba–hay / 246
Ibá–hé / 86
Ibajai / 246
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Iba–jay / 246
Ibá–je–é / 86
Ibapohí / 138
Ibapoy 138
Iba–ró / 326
Ibaviyú / 258
Ibá–viyú / 258
Ibirá guazú / 118
Ibirá ni–rá / 88
Ibirá pigta / 378
Ibirá puitá / 378
Ibirá tá / 284
Ibirá–camby / 204
Ibirá–catú / 178
Ibirá–curuzú / 284
Ibirá–hü / 88
Ibirá–itá / 316
Ibira–ita / 318
Ibirá–niná / 282
Ibirá–niñá / 282
Ibiraovivá / 100
Ibirá–pepé / 312
Ibirá–pitá / 378
Ibirá–pucú / 190
Ibirá–puitá–guazú / 378
Ibirá–rembé / 176
Ibirá–saiyú / 178
Ibirá–saiyú / 218
Ibirá–ti / 284
Ibirá–uhu / 88
Ibirá–verá / 356
Ibirá–yepiro / 256
Ibopé / 364
Ibopé morotí / 362, 364, 370
Ibopé ñ–morotí / 362
Ibopé–hú / 368
Ibopé–morotí / 372
Ibopé–pará / 364, 368
Ibu–jhay–mi / 246
Igbá–je–e / 86
Igopé ñ–morotí / 362
Igopé–pará / 364
Îguîrá pororó / 134
Îguîrápîtá / 378
Iijaichucurá / 368
Ijná / 66

Ijnaqué / 66
Incienso / 198, 200
Indio kumandá / 134
Ingá / 314
Ingá amargo / 314
Ingá colorado / 314
Ingá grande / 314
Ingá negro / 314
Ingá puitá / 314
Ingaí / 314
Ipé / 294
Ipê / 294
Is’tak / 50
Ischilín / 230
Ischivil / 230
Isipí / 76
Isipó cambuí / 76
Isipó de San Vicente / 76
Itín / 80
Ivabiyú / 258
Iva–biyú / 258
Ivá–hée / 86
Iva–Jay / 246
Iva–jee / 86
Ivapó / 306
Ivaró / 326
Îvá–tá / 256
Iva–viyú / 258
Ivirá–caá–berá / 130
Ivirá–cambí / 204
Ivirá–catú / 178
Ivirá-corpus / 298
Ivirá–curuzú / 284
Ivirá–hü / 188
Ivirá–hü / 282
Ivirá–iputezú / 292
Ivirá–itá / 300
Ivirá–jú / 88, 282
Ivirá–niná / 282
Ivirá–oví / 100
Ivirá–pepé / 312
Ivirá–peré / 312
Ivirá–pi–hü / 188
Ivirá–pitá–í / 188
Ivirápucú / 190
Ivirá–puitá / 378
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Ivirá–puitá–guazú / 378
Ivirá–rembey / 176
Ivirarí–rá / 282
Ivirá–ró–puitá / 276
Ivirá–ti / 284
Ivirá–vera / 356
Ivirá–yuqui / 160
Ivopé / 306, 362
Ivopé–morotí / 362
Ivopé–pará / 364
Jaboncillo / 326
Jabonero de las Antillas / 358
Jacarandá de flor amarilla / 378
Jacarandá-mí / 298
Jacaratiá / 230
Jacaratí–í / 230
Jardinera / 206
Jatua´y / 310
Jazmín / 206
Jazmín de Córdoba / 206
Jazmín de la costa / 266
Jazmín de noche / 122
Jazmín del cielo / 206
Jazmín del monte / 76, 266, 268
Jazmín del Paraguay / 106
Jazmín trepador / 76
Jekyty / 326
Jnosepero / 156
Jocú / 288
Jojiyuc / 284
Jooquitach / 128, 294
Josepero / 156
Juasy’y del Chaco / 280
Juasy’yguasu / 178
Juasy’ypyrâ / 240
Jukerihû / 382
Jukyryvusu / 262
Junco / 98
Juno / 350
Junshatayuc / 386
Jupijna / 192
Jurubeba–branca / 210
Jurubebarana / 210
Juyá / 134
Jwi’cewk / 66
Ka’arurumi / 130

Ka’írainga / 112
Kachakacha / 274
Kamby’y / 270
Kapatai naawa / 276
Karandá / 80
Karanda hû / 66
Karanda’y / 66
Karanda’y morotî / 66
Karanda’y pytã / 66
Katigua / 112
Kokú / 288
Koo’o / 326
Kumandaka’agüi / 134
Kurupik’y mi / 192
Kurupika’y / 192
Kurupika’yguasu / 192
Kurupika’ymorotî / 204
Kururu mi / 130
Labón / 284
Laga’dik / 50
Lagaña de perro / 354
Lakmo gyelna / 300
Lanza / 218· 
Lanza / 90
Lanza amarilla / 218
Lanza blanca / 128, 172, 188
Lanza colorada / 282
Lapachillo / 218, 256
Lapachito / 256
Lapacho / 294
Lapacho blanco / 294
Lapacho negro / 294
Lapacho rosado / 294
Laranjinha do mato / 210
Lata de pobre / 214
Laurel / 174
Laurel amarillo / 174
Laurel blanco 174
Laurel de la isla / 174
Laurel del río / 174
Laurel negro / 174
Laurel saiyú / 174
Leche leche / 204·
Lecherón / 192
Lecherón / 204
Lelic lesejec / 300
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Leña hedionda / 94
Ligustro / 252
Lila / 206
Lila de la China / 358
Lila de la India / 358
Limonero del monte / 268
Looling / 192
Lupupkit / 50
Macho / 144
Mahogani / 104
Mal de ojos / 354
Mamica de cadela / 342, 344
Mamón del monte / 230
Manacá / 106
Mandioca / 158
Mandioca brava / 158
Mandioca cimarrona / 158
Mandioca del venado / 158
Mandioca salvaje / 158
Mandiyurá / 142
Mandiyú–rá / 142
Mandubí guaicurú / 304
Mandubí–guavué / 316
Mandubí–rá / 304
Manduviguaikuru / 302
Maní de los indios / 304
Maní guaycurú / 304
Mapic / 364
María molle / 216
María Preta / 312
Mariposa / 250
Mariposa colorada / 50
Mariposa del campo / 250
Mariposita / 250
Marmelero / 188
Martíngil / 284
Mastuerzo / 384
Mata burro / 110
Mata caballos / 122
Mata de carpincho / 360
Mata gusanos / 94
Mata negra / 94, 332
Mata ojos / 184
Mata pájaro / 262
Mata ratas / 192
Mata torcida / 192

Mata–ojo / 184
Mato / 256, 258
Mato blanco / 258
Mato lapachillo / 256
Matorra / 82
Matorral / 150
Matorro / 82, 132
Matorro negro / 132
Mbavy / 100
Mbocayá / 82
Mboi–yeca / 170
Mboreví–cama / 136
Mbuycuré–caá / 110
Melia / 358
Meloncillo / 90, 110, 114
Membrillo del monte / 126
Mercurí / 106
Mercurio vegetal / 106
Merendíhva / 218
Mimbre / 190
Mistol / 162, 280
Mistol cuaresmillo / 278
Mistol del chivo / 114
Mistol del zorro / 114
Molle / 198, 200, 282, 330
Molle blanco / 88, 162, 200, 282
Molle colorado / 114, 198
Molle de curtir / 198, 200
Molle de incienso / 198
Molle de la sierra / 198
Molle del monte / 282
Molle guasú / 198
Molle incienso / 198
Molle morado / 198
Molle negro / 114, 198, 200, 282
Molle pisco / 198
Molle pispi / 198
Molle pispita / 198
Molle pispito / 198
Molle rastrero / 200
Molle santiagueño / 198
Molle trementina / 200
Monte azul / 132
Monte negro / 162
Mora / 156
Mora amarilla / 156
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Mora blanca / 168
Mora colorada / 156
Moradilla / 198
Moradillo / 198
Moral / 156, 168
Morera blanca / 168
Morera morada / 168
Morita de monte / 248
Moro–lawén / 180
Moya negra / 162
Mulli / 330
Multa / 256
Naawa / 274
Najnu / 50
Najnuniaja / 364
Najnuru / 90
Naranjillo / 122, 208, 266, 290
Naranjo del monte / 90
Nasuc / 356
Nelo’mik / 90
Niñay / 284
Niño urupá / 244
No’dik / 274
No’lei / 326
Noatimaroti / 254
Nogal / 298
Norik / 274
Ñacaratiá / 230
Ñadipa / 290
Ñandipá / 216, 290
Ñandipá-mí / 216
Ñandu apysa / 110
Ñandubay / 362
Ñandubey / 362
Ñandypá / 216
Ñandypá misionero / 216
Ñandypá-mí / 216
Ñandypá-rá / 216
Ñangapiré / 248
Ñangapirí / 248
Ñangapiry / 248
Ñangapiú / 248
Ñapindá / 380, 382
Ñapindá blanco / 380
Ñapindá negro / 382
Ñapinday / 380

Ñayquí / 248
Ñoatí–pitá / 240
Ñuatî arroyo / 240
Ñuatí pîtä / 240
Ñuatî pytâ / 240
Ñuatí-curuzú / 268
Ñuatimi / 240
Ñuatimorotî / 204
Ñuatí–puitá / 240
Öhni’yewk / 134
Ojo de pollo / 344
Olkhá / 370
Ombú / 180
Ombú–rá / 262
Ombusillo / 180
Onjayuc / 134
Oreganillo / 244
Oreja de negro / 352
Ortiga trepadora / 226
Otjayucutach / 198
Ovi / 112
Paag / 328
Paaic / 386
Paaj / 328
Paataik / 368
Paatal / 110
Paayute / 228
Pacara / 352
Pacará / 352
Pacará del timbó / 352
Pacay / 314
Pae ferro / 320
Pagta / 238
Pajagua naranja / 90
Pájaro bobo / 222
Palma / 70
Palma blanca / 66
Palma chirivá / 68 
Palma colorada / 66
Palma dátil / 68
Palma de la Reina / 68
Palma de techo / 66
Palma del monte / 68 
Palma del techo / 66
Palma espinillo / 66
Palma negra / 66 
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Palma pindó / 68
Palma yatay / 64
Palmera / 64, 66, 68, 70
Palmera blanca / 66 
Palmera de la reina / 68
Palmera del techo / 66
Palmera pindó / 68
Palmera yatay / 64
Palo amarillo / 156, 178, 218, 244, 278
Palo azul / 132, 278
Palo barómetro / 284
Palo blanco / 178, 214, 300
Palo bobo / 262
Palo buey / 104
Palo cascarudo / 350
Palo cruz / 284
Palo cuchara / 322
Palo de cuchara / 322
Palo de lanza / 178, 282
Palo de leche / 192, 204
Palo de lija / 116
Palo de lila / 358
Palo de mora / 156
Palo de tinta / 88
Palo de zapallo / 262
Palo flojo / 348
Palo jabón / 326
Palo lanza / 178, 282
Palo lanza negro / 178
Palo lila / 358
Palo mataco / 80, 88
Palo matico / 88
Palo mora / 156
Palo pelado / 256
Palo pelao / 256
Palo piedra / 282, 300
Palo rajador / 112
Palo San Antonio / 172
Palo santo / 322
Palo sinvergüenza / 284
Palo tinta / 88
Palo verde / 90, 374, 376
Palo víbora / 270
Palo zapallo / 262
Paloma yuyo / 162
Palo-ramo / 298

Paloruscha / 284
Palqui / 122
Palta / 160
Pang / 50
Papa del río / 250
Papaguayán / 290
Papaya silvestre / 230
Paraguas / 196
Paraíso / 358
Pata / 238, 364
Pata albaria / 238
Pata de buey / 104
Pata de cabra / 104
Pata de chiva / 104
Pata de chivo / 104
Pata de gallo / 74
Pata de toro / 104
Pata de vaca / 104
Pata del monte / 238
Patai / 238
Payagua labón / 290
Payagua–naranjo / 290
Pega pega / 182
Pehen / 386
Peje / 144
Pela suri / 154
Penkoshit / 152
Perilla / 230
Petirá / 214
Pezuña de vaca / 104
Piay / 310
Picana / 58
Picanilla / 58
Picazúrembiú / 288
Picha de perro / 354
Pichana / 234
Pija de mono / 74
Pimienta del diablo / 330
Pimientero / 330
Pindó / 68
Pindó de Misiones / 68
Pino / 226
Piquillín del loro / 162
Pisá–rucisha / 112
Piscala / 354
Pischco yuyo / 230
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Pitangá / 248
Pitanga / 248, 288
Pitangueira / 248
Poctem’ / 348
Poinciana / 354
Poktmahe / 302
Pokyam / 356
Popotayuning / 372
Porejna / 374
Poritác / 294
Pororoca / 172
Pororoca blanca / 172
Porotillo / 134
Poroto de monte / 134
Poroto del monte / 134
Poroto guaicurú / 134
Poroto guaikurú / 134
Poroto guaycurú / 134
Poroto indio / 134
Pucancho / 230
Pucanchú / 230
Pucanclú / 230
Pugno / 234
Purupach / 320
Pykasurembi’u / 288
Pyuchu / 130
Quebrachilla / 278
Quebrachillo / 144, 276, 278
Quebrachillo blanco / 276
Quebrachillo chico / 276
Quebrachillo de la costa / 282
Quebrachillo flojo / 144
Quebrachillo pardo / 276
Quebracho / 196
Quebracho blanco / 144, 274
Quebracho blanco chico / 276
Quebracho blanco lagunero / 276
Quebracho blanco llorón / 274
Quebracho chaqueño / 196
Quebracho colorado / 196, 328
Quebracho colorado chaqueño / 196
Quebracho colorado santafesino / 196
Quebracho colorado santiagueño / 328
Quebracho flojo / 144
Quebracho lagunero / 276
Quebracho macho / 328

Quebracho negro / 276
Quebracho santafesino / 196
Quebracho santiagueño / 328
Quebracho variedad jakaré / 196
Quebracho variedad tupí / 196
Queic / 66
Quenaateng yaamet / 136
Quichirín / 144
Quilín / 370, 372
Quillai / 306, 326
Quillar / 306
Quillay / 306, 326
Quillero / 112
Quimil / 48
Quimilo / 48
Quina / 278
Quinchilín / 144
Quirilín / 144
Qumilí / 48
Rabo / 316
Rabo itá / 316
Rajador / 112
Rama colorada / 298
Rama crespa / 322
Rama florida / 190, 324
Rama negra / 332, 340
Ramo / 298
Ramo blanco / 298
Ramo colorado / 298
Retama / 82
Retamo rojo / 374
Retortuño / 384
Revienta caballos / 240, 358
Revirambe / 188
Rey de la pampa / 180
Ricino / 186
Romerillo / 98
Rompecapa / 118
Rosa de río / 140
Rosa del bañado / 140
Rumi caspi / 88
Saápa / 82
Sacha árbol / 388
Sacha higo / 230
Sacha higuera / 230
Sacha higuerón / 230
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Sacha huasca / 74, 250
Sacha huasca blanca / 74
Sacha lima / 268
Sacha limón / 90, 268
Sacha mato / 256
Sacha melón / 114
Sacha meloncillo / 110, 114, 230
Sacha mistol / 162, 280
Sacha naranja / 90
Sacha naranjo / 134
Sacha pera / 86
Sacha perilla / 230
Sacha poroto / 134
Sacha sandía / 90
Sacha uva / 278
Saiyú / 156
Sal de indio / 160
San Antonio / 172
Sangre de Drago / 130
Sangre de dragón / 130
Sangre de toro / 144
Sangre Drago / 130
Sangregado / 130
Santa Fe / 382
Sapirandí / 270
Sapiranguí / 270
Sapiranguií–guazú / 270
Sapirangy / 270
Sapirangy–guasu / 270
Sapirangy–mi / 270
Sarandí / 218
Sauce / 190
Sauce amargo / 190
Sauce blanco / 190
Sauce chileno / 190
Sauce colorado / 190
Sauce común / 190
Sauce criollo / 190
Sauce de la costa / 190
Sauce isleño / 190
Sauce playero / 190
Saucillo / 86, 128
Sauco / 324
Saúco / 324
Saúco común / 324
Sauquillo / 128

Seibillo de jardín / 340
Seibito / 338
Seibito de jardín / 340
Seibo / 282
Seibo común / 292
Seibo de las islas / 292
Seibo entrerriano / 292
Seibo macho / 292
Seibo rioplatense / 292
Seibo rojo / 292
Sen / 332
Sen del campo / 332
Sena / 288
Sereno / 252
Shintinuc / 382
Siempre verde / 252
Silbato de caimán / 176
Sintsisuuc / 156
Sombra de burro / 150
Sombra de toro / 144
Sombra de toro hembra / 86
Sombra del toro / 144
Sopatach / 262
Soroco / 216
Sui’yva / 292
Suiñandí / 292
Sumaguala / 82
Suncho / 86, 98, 220
Sunchón blanco / 214
Taamil / 352
Taayet / 370
Tabaco cimarrón / 214
Tabaco del monte / 224
Tabaco silvestre / 214
Tabaquillo / 214, 224
Tacará–tiá / 230
Tackoyúraj / 364
Tacku / 364
Tacuara / 56
Tacuara brava / 56
Tacuara ganchoza / 58
Tacuaruzú / 56
Tajyhû / 294
Takku / 364
Tala / 118, 120, 152
Tala amarillo / 120
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Tala árbol / 120
Tala blanco / 120
Tala chiquito / 120
Tala de burro / 150
Tala de los alambrados / 120
Tala de selva / 118
Tala gateador / 118
Tala gateadora / 118
Tala grande / 178
Tala hatá / 118
Tala ispo / 120
Tala mogote / 120
Tala negro / 88, 120, 152
Tala pispito / 120
Tala salada / 150
Tala trepador / 118
Tala trepadora / 118
Talita / 118
Tamboril / 52
Tapá / 290
Tapekueka’a / 112
Tapi’a / 290
Targuec / 80
Tártago / 186
Tatá–ivá / 156
Tatajyva / 156
Tatajyvasa’yju / 156
Tatané / 350
Tataré / 350
Tatayivá / 156
Tata–yi–vá / 156
Tatayivásaiyú / 156
Tay–í / 284
Tayí / 294
Tayt / 370
Té criollo / 126
Tegea’qaik / 134
Temberatí / 344
Temberatí colorado / 342
Temberatí–mí / 342, 344
Tembetarí / 342, 344
Tembetarí puitá / 342
Temoj / 82
Teperiguá / 300
Terebinto / 330
Teta de gata / 228

Teta de perra / 342, 344
Tevés / 364
Teyú / 74
Teyú igsipó / 74
Tilo / 250
Tilo de campo / 250
Tilo del campo / 250
Tilo falso / 250
Timbó / 348, 352
Timbó atá / 348
Timbó atí / 348
Timbó blanco / 348
Timbó cedro / 352
Timbó chaqueño / 348
Timbó colorado / 352
Timbó de río / 348
Timbó moroti / 348
Timbó negro / 352
Timboi / 348
Timbó–puitá / 352
Tinta / 122, 230
Tîpîshá guasú / 234
Tisis / 364
Tizón de perro / 298
Tomatillo / 154
Toratai / 284
Toro–pisombra / 144
Toro–po / 104
Toró–poró / 104
Toro–ratai / 284
Tororataí / 284
Toro–ratay / 284
Totai / 62
Totay / 62
Trementina / 198, 200, 330
Trompeta de Venus / 74
Tsujuc / 110
Tujni / 196
Tulisquín / 148
Tuna / 50
Tupasirí / 262
Tupis / 132
Tusca / 386
Tuya cazo / 230·
Uaquito / 288
Ubajai / 246
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Ubajay / 246
Ucle / 46
Uirá–pepé / 312
Unquillo / 322
Uña de gato / 374, 380, 382
Urajú / 88
Urucurá / 130
Uruku’râ / 130
Urunday / 320
Urunday blanco / 300
Urunday colorado / 320
Urunday crespo / 320
Urunday overo / 320
Urunday pichaí / 320
Urunday rubio / 320
Urunday–ná / 300
Urunday–pitá / 196
Urunday–rá / 300
Urunde’y / 196
Urunde’y / 320
Urunde’y ñu / 320
Urunde’y rá / 300
Urunde’ypichaî / 320
Urundey / 320
Urundey colorado / 320
Urundey crespo / 320
Usillo / 132, 244
Uvajay / 246
Uva–jay / 246
Uvilla / 278
Vacú / 288
Vaitsiyuc / 368
Vanôôc / 80
Varilla / 212
Varillal / 212
Varita / 212
Vil vil / 256
Vinal / 370
Vinalillo / 372
Virajú / 88
Virapitá / 188, 378
Virapuitá / 378
Viraró / 188
Viraró blanco / 188
Viraró crespo / 188
Virarú / 188

Virarú blanco / 188
Virazú / 88
Visnal / 370, 372
Visñal / 370
Vivaró colorado / 188
Vomtep / 382
Yacarandá / 80
Yacarandá-mí / 298
Yacaratiá / 230
Yacaratí–á / 230
Yacaré pito / 176
Yacaré–tiá / 230
Yagua pindá / 260
Yagua ratay / 298
Yaguá-ratay / 298
Yam waaye / 374
Yámet eyatekto / 194
Yamhaapen’ / 128
Yana tacu / 364
Yanán tacu / 368
Yanatacku / 368
Yana–tacu / 368
Yan–tacu / 364
Yataí / 64
Yatay / 64
Ybirá-corpus / 298
Ybirá–pitá / 378
Ybirá–puitá / 378
Yequerí / 326
Yequití / 326
Yerba comadreja / 110
Yerba de la comadreja / 110
Yerba de lagarto / 112
Yerba del burro / 334
Yerba del tapir / 160
Yerba vaca / 206
Yeriba / 68
Yichinayuc / 362
Yishinayuc / 372
Yitiyuc / 370
Ympanta / 368
Yngá / 314
Yoasí / 120
Yoasí–guazú / 178
Yoasí–y / 118
Yoasí–y guazú / 120
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Yoasi–y–guazú / 118
Yrupe rupá / 310
Yuasí–y / 118
Yuca del monte / 158
Yucurubuzú / 262
Yuquerí / 360, 380
Yuquerí morotí / 380
Yuquerí–ru–ruzú / 262
Yuquerí–si / 262
Yuqui–ra / 150
Yuqui–ribazú / 262
Yuquiruzú / 262
Yuquití / 326
Yuquyrá menor / 148
Yurak–tacu / 364
Yurá–tacú / 368
Yuyo hediondo / 212
Yvahai guasu / 246
Yvaro / 326

Yviratái / 312·
Yvyra pepe / 312
Yvyrá pororó / 134
Yvyra verá / 356
Yvyrapytã / 378
Yvyrarembé / 176
Zapallo caspi / 262
Zapirandí / 270
Zapiranguy / 270
Zapiranguy–guazú / 270
Zará / 340
Zarza colorada / 170
Zarza mora / 170
Zarza negra / 170
Zarzaparrilla / 170
Zarzaparrilla colorada / 170
Zuinadí / 292
Zuiñandí / 292
Zuiñunday / 292
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El presente libro aborda el estudio de las plantas leñosas 
nativas que se encuentran en la provincia de Santa Fe. 
Este trabajo se basa en la extensa experiencia del autor, 
quien ha dedicado más de 40 años a realizar viajes de 
campo por todo el territorio provincial con el objetivo 
de relevar y documentar la flora nativa para el herbario 
«Arturo E. Ragonese» de la Facultad de Ciencias Agrarias 
de la Universidad Nacional del Litoral.
En primer lugar, se presenta una clave dicotómica que 
permite identificar las especies teniendo en cuenta 
únicamente sus estructuras vegetativas. A continuación, 
se abordan 163 especies que corresponden a árboles, 
arbustos, palmeras, cañas, lianas y cactus leñosos. Para 
cada especie se proporciona información detallada 
sobre su nombre científico, nombres vernáculos, familia 
botánica, así como una breve descripción de su hábito 
de crecimiento, hojas, flores, frutos, distribución y 
ecología. También se incluyen datos sobre los usos de 
cada especie, los departamentos de Santa Fe en los que 
se encuentra y se ofrece un ejemplar de referencia que 
documenta la presencia de dicha especie en la provincia. 
Además, se complementa la información con imágenes 
fotográficas ilustrativas.




