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EDI TORIAL

Las Ciencias Naturales, y muy especialmente la Botánica, tienen en Tucumán una fuerte 
tradición iniciada por Miguel Lillo allá por las postrimerías del siglo XIX y cimentada por 
los numerosos naturalistas que le sucedieron, entrado ya el siglo XX. El “Sabio” Lillo trazó la 
huella que siguieron y seguimos muchos de los que hoy, orgullosamente, nos sentimos custo-
dios y parte de su legado.
Tucumán, la “patria chica” de Lillo, fue anfi triona de numerosas e importantes reuniones que 
convocaron a botánicos de esta parte del hemisferio y de las que fue sede por última vez allá 
por el ´81. En estos treinta y tantos años transcurridos desde entonces, muchos colegas pasa-
ron, muchos cambios ocurrieron, pero siempre estuvo en mente tanto en los que se fueron 
como en los que llegaron la intención de concretar una nueva reunión botánica en nuestro 
suelo, una más y seguro que no la última. Fue con este espíritu que, a mediados de 2017, un 
grupo de colegas/compañeros/amigos, egresados de la Universidad Nacional de Tucumán y 
con desempeño profesional en distintas instituciones u organismos dedicadas a las ciencias en 
esta parte del país, nos convocamos y asumimos el desafío.
Es así que hoy, iniciado ya el mes de septiembre, nos encontramos aquí en San Miguel de 
Tucumán presentando y poniendo a consideración las XXXVII Jornadas Argentinas de Bo-
tánica.
Las Jornadas Argentinas de Botánica son reuniones periódicas de carácter académico organi-
zadas por la Sociedad Argentina de Botánica que se realizan periódica y alternativamente en 
distintas provincias argentinas. A estas Jornadas Científi cas asisten investigadores, docentes y 
estudiantes de todo el país y de países vecinos quienes se convocan cada dos años para inter-
cambiar conocimientos para el avance de las ciencias biológicas, en particular las relacionadas 
con la Botánica.
En esta oportunidad, el grueso de las actividades de las Jornadas tendrán lugar Centro de In-
novación e Información para el Desarrollo Educativo, Productivo y Tecnológico (CIIDEPT), 
sito en José Ingenieros 260 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, desde el lunes 9 al jueves 
12, reservándose el último día, viernes 13, para el viaje de campo, mientras que la Reunión 
Satélite de la Red Argentina de Jardines Botánicos se llevará a cabo el miércoles 11 en instala-
ciones de la Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, San Miguel de Tucumán.
En estas Jornadas, están previstas la realización de 4 Conferencias magistrales, 3 Conferencias 
especiales, 8 Simposios con 68 ponencias, 12 Sesiones con alrededor de 392 presentaciones 
(orales y posters), 8 Cursos o minicursos, 2 Mesas redondas, 2 Exposiciones artísticas y 1 
Excursión botánica.
Por último, y en consonancia con los tiempos que corren, en estas Jornadas nos propusimos 
abrir la participación a disciplinas que, si bien tradicionalmente no formaban parte o lo hacían 
tangencialmente, reconocen en su desarrollo un fuerte componente botánico, tal el caso de la 
arqueobotánica y de la ecología, representadas en esta oportunidad en sendos simposios.
Bienvenidos y adelante…, las puertas están abiertas.

Comisión Organizadora
San Miguel de Tucumán, Septiembre 2019
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efecto de las especies invasoras sobre los 
ecosistemas nativos. Se proponen medidas de 
acción para eliminar sus poblaciones ya que 
ponen en serio riesgo a la fl ora nativa de la 
región chaqueña, incluida aquella protegida 
en reservas. Sin embargo, en la actualidad la 
presencia de estas 3 especies parece ser in-
centivada por el hombre (como ornamental, 
forraje, forestal, biodiesel) siendo necesario 
tomar una decisión urgente: si se desea con-
servar la fl ora nativa erradicando estas espe-
cies o si se permitirá el avance de estas es-
pecies leñosas que perjudicarán la fl ora y el 
resto de la biodiversidad chaqueña a medida 
que transcurra el tiempo.

DISTRIBUCIÓN DE LA BIODIVERSI-
DAD EPIFÍTICA SOBRE LOS RIZO-
MAS DE ALSOPHILA SETOSA EN MI-
SIONES, ARGENTINA. Distribution of 
epiphytic biodiversity on Alsophyla se-
tosa rhizomes from Misiones, Argentina

Yañez A.1,4, Pérez Flores M.2,4 y Marquez 
G.J.3,4

1Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Ri-
vadavia”, CABA. 2Laboratorio de Investigación de Siste-
mas Ecológicos y Ambientales, FCNyM y FCAyF, UNLP. 
3Cátedra de Palinología, FCNyM, UNLP. 4Consejo Na-
cional de Investigaciones Científi cas y Técnicas. 

El helecho arborescente Alsophila setosa es 
un huésped frecuente de epífi tas ya que posee 
rizomas con bases foliares persistentes y raíc-
es caulógenas que proveen un sustrato ópti-
mo. En Misiones, Argentina, se han citado 
diversas angiospermas y 21 especies de hel-
echos epífi tos sobre esta especie. Se evaluó 
la existencia de patrones de distribución de 
epífi tos enaltura sobre rizomas de A. setosa 
en dos estaciones del año. Se establecieron 
siete parcelas de 10 x 10 m en poblaciones 
de A. setosa en Parques Provinciales del 
Centro-Este de Misiones. En cada parcela 
se seleccionaron 30 individuos al azar, de 

altura superior a 2 m, se registró la presen-
cia de epífi tas en diferentes estratos (E1:0-50, 
E2:50-100, E3:100-150 y E4:150-200 cm) y 
la longitud del rizoma en marzo y diciembre 
de 2010. Se realizaron análisis multivariados 
y se evaluó la relación entre altura de los 
rizomas y riqueza de epífi tos mediante cor-
relación lineal. Se detectaron diferencias sig-
nifi cativas entre E1 y los estratos superiores 
(E1-E3: p=0,0209, E1-E4: p=0,0027) y una 
tendencia al reemplazo de especies a lo largo 
del rizoma. Los estratos inferiores se cara-
cterizaron por la asociación de especies de 
Blechnum, Trichomanes y Melastomataceae, 
y los superiores por Campyloneurum, Asple-
nium, Peperomia y Orchideaceae. No se ob-
servaron diferencias entre las estaciones del 
año, ni correlación entre la riqueza de epífi tos 
y la longitud de los rizomas de A. setosa. Se 
concluye que existe una distribución diferen-
cial en altura de epífi tos sobre los rizomas de 
A. setosa con grupos de especies asociados a 
diferentes alturas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE 
OCHO ESPECIES DEL GENERO ALOY-
SIA (VERBENACEAE) DE ARGENTI-
NA. Geographical distribution of the eight 
species of the genus Aloysia (Verben-
aceae) of Argentina

Zerpa F.O., Sajama J., Leal L., Galíndez 
G. y Ortega-Baes P.
Laboratorio de Investigaciones Botánicas (LABIBO), 
Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional 
de Salta-CONICET.

Las especies del genero Aloysia se utilizan en 
medicina popular y también tienen importan-
cia industrial. Debido al impacto creciente de 
las actividades humanas, las especies de este 
género se encuentran amenazadas por el cam-
bio en el uso del suelo y la sobreexplotación. 
Por esto, es necesario establecer estrategias de 
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conservación para este grupo de especies. En 
este trabajo se modeló la distribución geográ-
fi ca actual de ocho especies del género Lippia 
que se distribuyen en Argentina. Esta infor-
mación será útil para identifi car poblaciones 
no conocidas, planifi car la colecta de germo-
plasma y fi jar prioridades de conservación 
in situ. El modelado se realizó con Maxent 
utilizando 20 variables ambientales (19 bio-
climáticas y la altitud). De acuerdo a los re-
sultados, el modelo fue útil para construir la 
distribución geográfi ca de todas las especies. 
La especie con la mayor distribución fue A. 

gratissima, mientras que la de menor fue A. 
deserticola. La más alta riqueza de especies 
se registró en las ecoregiones de las Yungas 
Andinas del Sur y el Chaco Seco. Por otra 
parte, la menor concentración se encontró en 
la ecorregión de la Estepa Patagónica. Los re-
sultados muestran que el uso de los modelos 
de distribución geográfi ca pueden ser útiles 
para predecir los hotspot de diversidad de 
estas especies con importancia por su valor 
de uso, defi niendo áreas prioritarias para su 
manejo y conservación.


