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tiempo generativo, polinización anemófila o mixta, autogamia además de alogamia, 

menor dimensión de la semilla, dispersión endozoócora y requerimientos de frío 

para la germinación. Otras variables que caracterizan a las especies leñosas invasoras 

y establecidas son: pertenencia a un género o familia con representantes nativos, 

pertenencia a la familia Rosaceae, hábito de crecimiento arbóreo, altura media a 

baja, coincidencia climática entre los lugares de origen y las áreas invadidas, mayor 

área y diversidad de climas en el área nativa, capacidad de invadir diversos climas, 

facultad de crecer en ambientes tanto soleados como umbríos y un mayor esfuerzo 

de introducción. Se proponen acciones para reducir el impacto de las plantas leño-

sas exóticas que ya están invadiendo en el país y para prevenir nuevas invasiones, 

incluyendo el acceso a información actualizada y validada, acciones de detección 

temprana, adopción de códigos voluntarios de conducta, fortalecimiento de la legis-

lación y regulación y análisis de riesgo.

MODELOS DEMOGRÁFICOS PARA OPTIMIZAR LOS ESFUERZOS DE 
CULTIVO DE SENECIO LEUCOPEPLUS, UNA PLANTA EXTINTA EN LA 
NATURALEZA
 

Marianela Pini1, Denisse Mariana Escarza1, Cristina Sanhueza1, Sergio Martín Zalba1
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Las especies con niveles mínimos de abundancia enfrentan desafíos demográficos 

y genéticos críticos y son más vulnerables a los cambios ambientales. Por ello, uno 

de los objetivos inmediatos de la conservación es aumentar el tamaño de las pobla-

ciones amenazadas y en declinación en el menor tiempo posible. Senecio leucopeplus 

(Asteraceae) es una planta endémica del sudoeste de la provincia de Buenos Aires 

que se considera extinta en la naturaleza desde 2008 y de la que, al inicio de este 

trabajo, sólo sobrevivía una decena de ejemplares bajo cultivo. Estimamos los pa-

rámetros demográficos basados en estos individuos y en antecedentes de cultivo y 

construimos un modelo demográfico para analizar las estrategias más apropiadas 

para alejarla del riesgo inminente de extinción. Mediante ensayos de germinación, de 

propagación por esquejes y de supervivencia de las plantas resultantes construimos 

una matriz de Leslie y proyectamos la evolución de la población bajo escenarios de 

cultivo que combinan ambas estrategias de propagación. Pese a los bajos porcenta-

jes de germinación (menores al 10%), se proyectaron tasas de crecimiento positivas 

bajo condiciones de cultivo. Según los análisis de elasticidad, la supervivencia de 

las plantas jóvenes es el parámetro que más afecta a la tasa finita de incremento 

poblacional. La estrategia más efectiva resulta de combinar el cultivo por semillas 

con la producción de esquejes. Su aplicación permitió alcanzar en la actualidad una 

población de 400 ejemplares bajo cultivo. Aún bajo el escenario actual de una pobla-

ción extremadamente pequeña, el éxito obtenido en la producción de semillas, los 
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ensayos de germinación y la supervivencia de las plantas resultan en perspectivas 

positivas para la conservación de Senecio leucopeplus. Si se mantienen los esfuerzos 

de cultivo y se combinan con una estrategia de reintroducción de la especie, será 

posible devolverla a ambientes naturales donde alguna vez creció.

MONITOREANDO AL GATO GÜIÑA (LEOPARDUS GUIGNA) CON EL 
MÉTODO REÑIHUÉ: CÁMARAS CENITALES PERMITEN IDENTIFICAR 
INDIVIDUOS Y ESTIMAR DENSIDADES 
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La densidad poblacional es uno de los parámetros más útiles para guiar las acciones 

de conservación en torno a una especie amenazada. Sin embargo, la estimación de 

densidad requiere la identificación de individuos, lo cual puede resultar especial-

mente difícil para especies crípticas. El gato güiña (Leopardus guigna) está catalogado 

como una especie vulnerable según la UICN y sus acotadas estimaciones de densidad 

han utilizado métodos invasivos como la captura de individuos y la instalación de 

radiocollares. En los últimos años, las cámaras trampa han surgido como una alterna-

tiva no invasiva para calcular densidades, pero su aplicación se restringe a animales 

que puedan ser identificados a nivel individual mediante fotografías. Hasta el mo-

mento, el uso clásico de las cámaras trampa (orientación lateral) no ha permitido a 

investigadores identificar individuos de güiña. La zona cervical, sacral y caudal de 

este felino presenta patrones irregulares que podrían ayudar a distinguirlos a nivel 

individual. Estas áreas pueden ser fotografiadas utilizando cámaras con perspectiva 

cenital. El presente estudio evaluó el potencial para identificar distintos ejemplares 

de güiña, de dos orientaciones de cámaras trampa: lateral (método clásico) versus 

cenital (método Reñihué). En Reñihué, área protegida privada, cubierta de bosque 

templado lluvioso y hábitat de la güiña, se instalaron 54 cámaras trampas laterales y 

45 cenitales durante 20 meses, totalizando un esfuerzo de 28.744 noches-trampa. El 

uso de cámaras cenitales en este estudio permitió la identificación de 10 individuos 

de güiña. Si bien la orientación lateral implicó un mayor éxito de captura de la es-

pecie, no fue posible identificarlas a nivel individual. Estos resultados demuestran 

la potencialidad del método Reñihué como un método de monitoreo no invasivo, 

entregando datos confiables que puedan guiar futuras acciones de conservación para 

las poblaciones de güiñas y para otras especies que no han podido ser reconocidas 

a nivel individual. 


