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Estructura, diversidad y relaciones floristicas de un bosque
chaqueno serrano de Argentina
Contribuciôn al estudio de la flora y de la vegetaciön del Chaco.

XIV.

R. OMAR VARELA

ELBA ROSSI DE CEBALLOS

MYRIAM O. SIDÂN

& TERESA C. PERERA

RESUMEN

VARELA, R. O., E. ROSSI DE CEBALLOS, M. O. SIDÂN & T. C. PERERA (2002). Estructura,
diversidad y relaciones floristicas de un bosque chaqueno serrano de Argentina. Contribuciôn al
estudio de la flora y de la vegetaciön del Chaco. XIV. Candollea 57: 239-249. En espanol, resü-
menes espanol e inglés.

Se présenta un anâlisis de la estructura, diversidad y relaciones floristicas del bosque del Cerro del
Remate (26° 12'S, 64° 27'W) localizado en la Provincia de Santiago del Estero, Argentina. En 20
parcelas de 2 x 50 m (0,2 ha) distribuidas en 5 sitios se registraron 562 individuos > 2,5 cm d.a.p.
(ârea basai 18,76 m2) pertenecientes a 27 especies lenosas y 16 familias. Fisonômicamente el
bosque es deciduo, con una altura maxima del dosel de 13,5 m. Ruprechtia apetala y Phyllosty-
lon rhamnoides fueron las especies de mayor densidad y frecuencia. El mayor valor de importan-
cia y ârea basai correspondiô a Ceiba insignis. Cinco familias (Bombacaceae, Polygonaceae, Ana-
cardiaceae, Ulmaceae y Fabaceae) sumaron el 74% del valor de importancia por familia. Las
laderas de exposiciôn sur-oeste (SW) fueron significativamente mas diversas que las de exposiciôn
nor-este (NE). Hubo baja similitud floristica entre el ârea cumbral con los restantes sitios y estre-
chas afinidades entre las laderas de exposiciôn sur-oeste y los fondos de quebradas. La riqueza de

especies en 0,1 ha (24 sp.) fue mayor que la de bosques chaquenos de llanura bien conservados
(18 sp.). La presencia de taxones de linaje no chaqueno en el Cerro del Remate {Loxopterygium
grisebachii, Phyllostylon rhamnoides, Cnidoscolus vitifolius) podria indicar un vestigio de la faja
continua de bosques estacionales sugerida por Prado & Gibbs, la que pudo haber alcanzado mâs
amplia extension durante el Pleistoceno. La peculiaridad floristica del Cerro del Remate demanda
esfuerzos a favor de su conservaciôn.

ABSTRACT

VARELA, R. O., E. ROSSI DE CEBALLOS, M. O. SIDÂN & T. C. PERERA (2002). Structure,
diversity and floristic links of a Chaquenian forest. Contribution to the study of the flora and
vegetation of the Chaco. XIV. Candollea 57: 239-249. In Spanish, Spanish and English abstracts.

We analyze the structure, diversity and floristic links of Cerro del Remate Forest (26° 12'S, 64°
27'W) in the Province of Santiago del Estero, northwestern Argentina. A total of 562 woody
plants > 2.5 cm d.b.h (basal area 18.76 m2) were recorded in 20 plots of 50 x 2 m (0.2 ha),
distributed in five different sites. Twenty-seven species belonging to 16 families were represented.
Physiognomically the forest is deciduous, with a canopy reaching 13.5 m in height. Ruprechtia
apetala and Phyllostylon rhamnoides were the species with the highest frequency and density.
Ceiba insignis was the species with the highest value of importance and basal area. Seventy-four
percent of the total Value of Family Importance is contributed by five families (Bombacaceae,
Polygonacee, Anacardiaceae, Ulmaceae and Fabaceae). The south-western slopes were significantly

more diverse that the north-eastern slopes. A cluster analysis of species per sites showed
low flortistic similarity between top of the cerro and the remaining sites. There were close floristic

similarities between the base of slopes and the south-western slopes. Species richness in 0.1 ha
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(24 sp.) was higher than the well-conserved Chaco Forests Plains (18 sp.). The occurrence of non-
chaquenean species in the Cerro del Remate (Loxopterygium grisebachii, Phyllostylon rham-
noides, Cnidoscolus vitifolius) could be a vestige of the seasonal woodland continuous formation
suggested by Prado and Gibbs, which may have reached a more extensive distribution during the
Pleistocene. The Cerro del Remate floristic peculiarity requires efforts for its conservation.

KEY-WORDS: Structure - Diversity - Floristics - Sierra Chaco - Cerro del Remate - Santiago del
Estero - Argentina.

Introducciön

La extensa planicie del Gran Chaco, présenta en su sector occidental, numerosas serranlas
de baja altura que se distribuyen discontinuamente por los palses de Paraguay, Bolivia y Argentina

(CABRERA & WILLINK, 1980). Estas sierras se hallan cubiertas por bosques xeröfilos,
deciduos, de escasa altura, caracterizados por Schinopsis haenkeana (Anacardiaceae) y especies
acompanantes, que varian de acuerdo a la latitud y altitud. Desde un contexto fitogeogrâfico, este
ambiente es conocido como Parque Chaqueno Serrano (RAGONESE & CAST1GLIONI, 1968)
o Distrito Chaqueno Serrano (CABRERA, 1992).

La informaciôn botânica de este ambiente en Argentina, corresponde a listados de especies,
descripciones floristicas (CABRERA, 1992; RAGONESE & CASTIGLIONI, 1968; PRADO &
GIBBS, 1993) y estudios fitosociolögicos (CABIDO & al., 1991 y referencias alll citadas). El
ûnico antecedente sobre la estructura de la vegetaciôn corresponde al estudio de LUNA (1988)
para los bosques serranos de la Provincia de Tucumân (Argentina) en contacto con montanas de
las Yungas.

El présente estudio describe la vegetaciôn lenosa que caracteriza al Cerro del Remate, for-
maciôn geolôgica geogrâficamente aislada que emerge en la llanura chaquena de la Provincia de
Santiago del Estero, Argentina. Se analiza la estructura, diversidad, composiciôn florlstica entre
sitios del cerro y se discute las relaciones floristicas con otras formaciones de Sudamérica.

Materiales y Métodos

Area de estudio

El bosque del Cerro del Remate (26°12'S, 64°27'W) cubre un ârea de aproximadamente
21 km2 (7 km long, x 3 km lat.) en el sector noroeste de la provincia de Santiago del Estero
(departamento Pellegrini), Argentina, distante a 3 km del limite con las provincias de Tucumân
y Salta (Fig. 1). Emerge en una llanura ligeramente ondulada, sin conexiôn con otras montanas
siendo su rumbo NE-SW y su cota maxima de 580 m de altitud. Esta integrado por dos cordones
principales de diferente longitud y similar altura, con rumbo NNW-SSE y por numerosas loma-
das que se prolongan hacia el oeste (PEIRANO, 1943a). Las elevaciones mâs cercanas al cerro
son: el Cerro de Cantero (distante a 12 km) y el Cerro Negro (a 20 km) en la Provincia de Salta

y la Sierra del Campo en la Provincia de Tucumân, aproximadamente a 50 km en linea recta al
extremo meridional del cerro (Fig. 1).

De acuerdo a PEIRANO (1943a) el Cerro del Remate constituye el ultimo plegamiento
oriental del sistema de sierras del departamento Burruyacu (Tucumân). Entre las rocas aflorantes
se encuentran cuarcitas, areniscas, calizas, arcillas, margas, yeso, brechas y conglomerados
(PEIRANO, 1943b).

Los datos metereolôgicos disponibles corresponden a la localidad de 7 de Abril (26°18'S,
64°30'W), localizada en la llanura, a 12 km del cerro. La precipitaciôn media anual es de 644
mm (BIANCHI & YANEZ, 1992) y la temperatura media anual del orden de los 22°C. Las
lluvias son de tipo estival y se concentran en los meses de Diciembre-Marzo. La vegetaciôn de
la llanura corresponde al Distrito Fitogeogrâfico Chaqueno Occidental (CABRERA, 1992),
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Fig. I. - Mapa topogrâfico del area de estudio. El area de muestreo se indica con asteriscos.

caracterizada por los quebrachales de Schinopsis quebracho-colorado (Anacardiaceae) y Aspi-
dosperma quebracho-bianco (Apocvnaceae).

La precipitaciôn de neblina juega un roi importante en el balance hldrico y en el manteni-
miento de la vegetaciôn eplfita del cerro (musgos, llquenes, helechos y orquldeas), particular-
mente durante los meses de otono-invierno.

Métodos

El trabajo de campo se llevô a cabo durante abril-septiembre de 1998. El muestreo estruc-
tural siguiô la metodologla de GENTRY (1995). Se trazaron 20 parcelas de 2 x 50 m distribui-
das en 5 sitios del cerro: ârea cumbral (AC, n 8), laderas de exposiciôn sur-oeste (SW, n 3),
laderas de exposiciôn nor-este (NE, n 3), fondo de quebradas (Q, n 2) y piedemonte
(P, n 4). Las parcelas de laderas fueron perpendiculares a la pendiente.
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En cada parcela se censaron todos los individuos vivos (d.a.p > 2,5 cm), y se registre la
identidad taxonômica, perimetro y altura. Para cada especie la informaciôn se expresa en térmi-
nos de densidad (n° indiv. / unidad de superficie), frecuencia (n° de veces présente en el total de

parcelas) y ârea basai (secciôn transversal del tronco en m2). Se calcularon los indices de valor
de importancia por especie (IVI) y por familia (VIF) de acuerdo a MATTEUCC1 & COLMA
(1982) y MORI & al. (1983), respectivamente. Los individuos fueron agrupados en clases dia-
métricas y las especies arbôreas clasificadas segùn su aptitud forestal como de interés o sin valor
forestal. La superficie minima representativa de la comunidad de lenosas, fue determinada a partir

de una curva de frecuencia acumulada de especies en funciôn del ârea.

Se calculé el indice de diversidad de Shannon-Wiener (//'), el de predominio de Simpson
(D) y el de equitatividad (KREBS, 1989). Se aplicô el test t de Hutcheson (ZAR, 1996) para
comparer diferencias entre los indices de diversidad promedio por sitio. Para comparer la afinidad
floristica entre los distintos sitios del cerro, se aplicô anâlisis de agrupamiento a partir de los pro-
medios de individuos por especie y sitio, empleando la distancia Euclidiana y el método UPGMA
(KREBS, 1989).

La altura maxima de copa fue medida mediante una varilla metâlica graduada de 8 m de

longitud. Las alturas superiores a los 8 m fueron determinadas mediante estimaciôn visual.

En 0,2 ha se registraron 562 individuos con d.a.p. a 2,5 cm (ârea basai 18,76 m2)
correspondantes a 27 especies y 16 familias de espermatôfitas (Tabla 1). Los valores de riqueza,
densidad y ârea basai promedio por parcela fueron: 8,5 ± 2,3 especies (rango 5-13), 28,1 ± 8,1
individuos (rango 14-45), 0,94 ± 0,77 m2 (rango 0,21-2,88), respectivamente. La curva de
frecuencia acumulada de especies, en funciôn del ârea se estabilizô con 9 parcelas 0,09 ha),
quedando incluidas 88,9% del total de especies registradas (Fig. 2).

Resultados

Estructura horizontal y diversidad

28
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o
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N° de parcelas (2 x 50 m)

Fig. 2. - Curva especie-ârea.
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Fig. 3. - Valor de importancia por familias (VIF).

La especie de mayor valor de importancia y area basal fue Ceiba insignis (Bombacaceae)
mientras Phyllostylon rhamnoides (Ulmaceae) y Ruprechtia apetala (Polygonaceae) fueron
las de mayor densidad y frecuencia. Estas très especies junto con Schinopsis haenkeana
(Anacardiaceae), Caesalpinia paraguariensis (Fabaceae) y Ruprechtia triflora (Polygonaceae)
aportaron en conjunto el 78% del valor de importancia (Tabla 1). El 50% de las familias estu-
vieron representadas por una sola especie, el 31% por dos especies y el 19% por très especies,
correspondiendo estas ultimas a las familias Polygonaceae, Fabaceae, y Capparaceae. Cinco
familias (Bombacaceae, Polygonaceae, Anacardiaceae, Ulmaceae y Fabaceae) aportaron el 73%
del valor de importancia (Fig. 3). La familia Polygonaceae fue la de mayor densidad y la
Bombacaceae la de mayor area basal o dominancia.

Considerando la distribuciôn de frecuencias diamétricas, el 66% de los individuos midieron
menos de 10 cm de d.a.p., mostrando un claro predominio de la vegetaciôn arbustiva. Phyllostylon

rhamnoides, Schinopsis haenkeana, Caesalpinia paraguariensis y Loxopterygium griseba-
chii constituyen las especies de importancia forestal, pero sölo el 8% del total de individuos de
estas especies (n 18 individuos, area basal 2,4 m2) presentan diâmetros maderables (> 30 cm).

Estratificaciôn vertical

De acuerdo a la altura de copa promedio, las especies, fueron asignadas a 3 categorlas:
arbustos (1,5-5 m); ârboles de porte medio (5,1-7,5 m); ârboles del dosel (7,6-14 m). El 57% de
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Fig. 4. - Dendrograma de afinidades floristicas entre sitios del Cerro del Remate. AC: area cumbral; SW: laderas de
exposition sur-oeste; Q: fondo de quebradas; NE: laderas de exposition nor-este; P: piedemonte.

los individuos pertenece a la primera categoria, el 26% a la segunda y el 17% a la tercera. Los
ârboles emergentes fueron Schinopsis haenkeana, Ceiba insignis y Loxopterygium grisebachii.
La altura maxima registrada corresponds a S. haenkeana con 13,5 m.

Diversidad y composiciôn por sitios

Los indices de diversidad por parcela se exponen en la Tabla 2. Para los distintos sitios los
indices promedios de diversidad fueron: exposiciôn sur-oeste (H 2,97), fondo de quebradas
(H 2,74), area cumbral (H 2,54), piedemonte (H 2,32) y exposiciôn nor-este (H 2,30). La
diversidad promedio de las laderas de exposiciôn sur-oeste fue significativamente mayor respecto
de las de exposiciôn nor-este (t: 2,23; P < 0,05; t de Student). No hubo diferencias estadistica-
rnente significativas (P > 0,05) entre los 9 pares de comparaciones restantes.

Las especies comunes a todos los sitios en orden de abundancia fueron Phyllostylon rham-
noides, Ruprechtia apetala, R. triflora, Caesalpinia paraguariensis, Acacia praecox y Bougain-
villea campanulata. Las cuatros primeras especies fueron abundantes en los 5 sitios. El anâlisis
de agrupamientos por especie y por sitio indicö baja similitud floristica entre el area cumbral y
el nücleo que reune a los restantes sitios (Fig. 4). Floristicamente el area cumbral fue heteroge-
nea, evidenciando cambios bruscos de dominancia y composiciôn de especies en escala de
métros. Esto podria explicar su mayor riqueza floristica, aunque no debe descartarse un efecto de
la mayor superficie muestreada. Caracterizan al ârea cumbral ârboles de gran porte taies corno
Caesalpinia paraguariensis, Schinopsis haenkeana, Ceiba insignis. Otras especies (Jatropha hie-
ronymi, Plenckia integerrima y Sideroxylum obtusifolium) solo aparecieron en ciertos sectores,
donde fueron abundantes.

Fisonômicamente el piedemonte esta caracterizado por el predominio de arbustos (R.
apetala, R. triflora, J. hieronymi) y ârboles de escaso porte (P. rhamnoides, C. paraguariensis)
siendo caracterlstica la liana Odontocarya asarifolia. La vegetaciôn de las laderas de exposiciôn
noreste es poco densa y en algunos sectores se presentan claros que corresponden a rocas
adorantes. Son dominantes las especies de Ruprechtia (R. apetala y R. triflora), L. grisebachii
y P. rhamnoides. Las laderas de exposiciôn sur-oeste y los fondos de quebradas estuvieron
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densamente cubiertos por vegetation y mostraron estrechas afinidades floristicas, compartiendo
el 70,6% de las especies con idénticos valores de abundancia. Entre las especies comunes
a ambos sitios y de mayor abundancia se encuentran P. rhamnoides, R. apetala y A. praecox.
En las laderas de exposition sur-oeste se registraron los individuos de mayor area basal de
C. insignis.

Discusiôn

Estructura horizontal

Debido a diferencias metodolôgicas y al tipo de vegetation circundante al bosque de estu-
dio, pocas comparaciones estructurales son factibles con el trabajo de LUNA (1988). Schinopsis
haenkeana y Caesalpinia paraguariensis se encuentran entre las especies de mayor valor de

importancia ecolögica en ambos bosques, pero tuvieron una mejor position de importancia en el
bosque estudiado por LUNA (1988). En este ultimo, Schinopsis haenkeana fue la especie mâs
abundante del area cumbral y de las laderas de exposition norte y sur, y frecuentemente estuvo
acompanada por Gochnatia palosanto (Asteraceae). En el Cerro del Remate Phyllostylon
rhamnoides y Ruprechtia apetala fueron las de mayor abundancia en todos los sitios muestreados.

Riqueza de especies

La riqueza de lenosas del Cerro del Remate fue mayor a la de otros bosques chaquenos
serranos de Argentina (VERVOORST & FERNÂNDEZ, 1983; CAB1DO & al., 1991; LUNA,
1988) y esto se explica por la adiciôn de varios taxones (Loxopterygium grisebachii, Phyllostylon

rhamnoides, Cnidoscolus vitifolius, Sideroxylum obtusifolium) no mencionados previamente
para serranias mâs australes. Las ûnicas lenosas del Çerro del Remate comunes a otros bosques
serranos del sector medio (VERVOORST & FERNÂNDEZ, 1983) y austral (CABIDO & al.,
1991) fueron Schinopsis haenkeana y Ruprechtia apetala.

La riqueza promedio de lenosas del Cerro del Remate en 0,1 ha (24 sp.) se ubica entre los
valores mâs bajos registrados por GENTRY (1995) para bosques secos tropicales de llanura (50-
70 sp.). Por el contrario, el bosque del Cerro del Remate es mâs rico en especies que otros
bosques chaquenos de llanura bien conservados de similar precipitation, como el de la Estaciôn
biolôgica Los Colorados (18 sp.) en la Provincia de Salta y el del Parque National Copo (16 sp.)
en la Provincia de Santiago del Estero (Varela, datos no publicados).

Relaciones floristicas de1 Cerro del Remate

Es de particular interés fitogeogrâfico la presencia de Loxopterygium grisebachii, Phyllostylon

rhamnoides y Cnidoscolus vitifolius en el Cerro del Remate. Estas très especies se encuentran

vinculadas con las Selvas de Transition de la Provincia Fitogeogrâfica de las Yungas
(CABRERA, 1992; PRADO, 1995), si bien P. rhamnoides también forma parte de las selvas en
galerla del Chaco Oriental (PLACCI, 1995).

^Cômo se explica la presencia de estas especies en el Cerro del Remate, considerando su
aislaciôn con las serranias de Las Yungas?

Varios estudios (VUILLEUMIER, 1971; HAMMEN, 1974; SIMPSON, 1975) postularon
que durante el Pleistoceno hubo grandes cambios climâticos en Sudamérica que influenciaron
profundamente la distribution posterior de taxones animales y vegetales. Estos eventos climâticos

involucraron periodos glaciares e interglaciares y fenômenos periglaciares. Los periodos gla-
ciares (clima frio y seco) produjeron la contraction de los bosques hùmedos (PRÂNCE, 1974;
MAYR & OHARÄ, 1986) y la expansion de los bosques estacionales en Sudamérica (AB'SA-
BER, 1982), mientras que los periodos interglaciares tuvieron un efecto inverso.

Evidencias basadas en la distribution de taxones (PRADO & GIBBS, 1993) sugieren
que durante el Pleistoceno las selvas pedemontanas estuvieron conectadas con otros bosques
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estacionales de Sudamérica formando una faja continua, la que fue fragmentada con el adveni-
miento de periodos mâs hümedos. Numerosas lenosas que formaban parte de estos bosques apa-
recen como relictos en distintas comunidades de bosques subtropicales (PRADO & GIBBS,
1993). Por lo que los taxones encontrados en el Cerro del Remate podrian ser vestigios de la faja
continua de bosques estacionales postulada por PRADO & GIBBS (1993). Muy probablemente
dicha formaciôn se conectaba con las serranias austro-orientales de Salta (Cerro de Cantero,
Cerro Negro) prôximas al Cerro del Remate.

Los resultados de este estudio avalan la importancia del Cerro del Remate principalmente
desde un contexto floristico y fitogeogrâfico. La importancia forestal del bosque es poco signifi-
cativa, si se tiene en cuenta la reducida superficie del bosque, la pobre representatividad de dià-
metros maderables y el dificultoso acceso al cerro.

Finalmente, cabe destacar que el Cerro del Remate es un genuino reservorio de diversidad
vegetal para la Provincia de Santiago del Estero, ya que es el habitat de un gran numéro de espe-
cies de plantas no representadas en otros sitios de la provincia (Varela & al., datos no publica-
dos). El aislamiento de este cerro, hoy acentuado por causas antrôpicas (cultivos periféricos,
redes camineras, pastoreo, extracciôn de lena) amenaza la perpetuidad de su flora, demandando
esfuerzos en favor de su conservaciôn.
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