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EDITORIAL

En las XXXVII Jornadas Argentinas de Botánica, realizadas en San Miguel de Tucumán en 2019,
nació de un grupo de docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Catamarca la idea de
proponer por primera vez a esta casa de estudios como sede futura de las Jornadas. La propuesta fue bien
recibida por la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Botánica, presidida entonces por el Dr.
Gabriel Bernardello, y se cristalizó durante las Jornadas de 2021, con el apoyo de la actual Comisión
Directiva, presidida por la Dra. Mariana Grossi.

Desde entonces, venimos trabajando para recibir a la comunidad botánica de Argentina y de nuestros
países vecinos en esta nueva ocasión para el intercambio científico y la camaradería, un encuentro que
esperamos sea memorable.

Como sostuvimos desde el comienzo de la organización de estas Jornadas, nuestra expectativa fue
recuperar la vitalidad de los intercambios personales y revalorizar la discusión como motor del crecimiento
académico, una comunidad que se reencuentra a conversar la botánica. Queríamos que el carácter
presencial de las Jornadas, después de los años de cuarentena, fuera la oportunidad de recuperar todas las
posibilidades que ofrecen los encuentros personales para la maduración y el debate de nuevas ideas
científicas. 

En tiempos en los que se cuestiona su papel en las sociedades contemporáneas, cobra aún más vigencia
la idea de la ciencia como una conversación, en el sentido usado por el filósofo Michael Oakeshott: “Una
conversación no necesita un director, no sigue un rumbo determinado de antemano, no nos preguntamos
para qué “sirve” y no juzgamos su excelencia teniendo en cuenta su conclusión; no tiene conclusión,
sino que siempre queda para otro día. No se impone su integración, sino que surge de la calidad de las
voces que tienen la palabra, y su valor está en los recuerdos que va dejando en la mente de quienes
participan en ella”. Con más de novecientos trabajos presentados en estas Jornadas, interpretamos que
la comunidad botánica argentina está ávida por participar en esa conversación.

Como en todo emprendimiento colectivo, tenemos muchas personas e instituciones a quienes agradecer:
a las autoridades de la Universidad Nacional de Catamarca, que pusieron a nuestra disposición las
instalaciones universitarias para la realización de las Jornadas; a la Comisión Directiva de la SAB, que
estuvo junto a nosotros durante todas las etapas de la organización; al Comité Científico, por su ayuda
fundamental para revisar un volumen de resúmenes que superó todas nuestras expectativas; al Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y a la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica, que contribuyeron a la financiación; y a todos los docentes y estudiantes que generosamente
se encargaron de los mil y un detalles que hacen a un congreso de estas características. 
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distribución pantropical, principalmente de África
y América; muchas de ellas son utilizadas para la
obtención de biodiesel a partir de sus semillas. En
la Argentina crecen 11 especies nativas, de las cua-
les seis habitan en zonas áridas y semiáridas del
centro-oeste, en las provincias fitogeográficas Cha-
queña y del Monte. Son pocos los estudios morfoa-
natómicos que hay de ellas; además, no hay un tra-
tamiento taxonómico actual del género, lo que ge-
nera dificultades en la delimitación de los grupos y
especies ante la descripción de nuevas entidades. A
fin de aportar información de variables morfoana-
tómicas de valor ecológico y taxonómico, se pro-
pone identificar caracteres vegetativos de hoja (lá-
mina y pecíolo) y tallo con crecimiento secundario
en taxones de regiones áridas del centro-oeste ar-
gentino que pertenecen a dos secciones: J. excisa
var. excisa (sect. Jatropha) y J. hieronymi y J. ma-
crocarpa (sect. Peltatae). Se realizaron preparados
histológicos temporarios y permanentes de tallo,
pecíolo y lámina foliar en cortes transversal y lon-
gitudinal. En hoja, se registró el tipo de lámina, di-
mensiones, forma del ápice, base y margen, tipo de
estípulas, longitud del pecíolo y presencia de indu-
mento en pecíolo y lámina. En tallo se describió la
distribución de los tejidos y se calcularon y anali-
zaron estadísticamente variables xilemáticas (área
del xilema/área total del tallo, número de vasos por
mm2, diámetro y longitud de los vasos); se obtuvie-
ron índices de vulnerabilidad a la sequía, grado de
mesomorfia y agrupamiento de los vasos. En los re-
presentantes analizados, las hojas presentaron una
lámina anfiestomática y un mesófilo dorsiventral,
con similar número de estratos de parénquima es-
ponjoso y en empalizada, y se encontraron diferen-
cias morfológicas que permiten la delimitación de
grupos taxonómicos y especies tales como varia-
ción en el tamaño de lámina y longitud del pecíolo,
cantidad de lóbulos y tipo de estípulas, emergencias
glandulares, tricomas y estomas. El pecíolo pre-
sentó hacecillos cuyo número y distribución per-
mite la separación entre las secciones Jatropha y
Peltatae. El tallo mostró similitudes en la distribu-
ción de los tejidos y fue posible hallar variables re-
lacionadas con el ambiente xerofítico: súber y fe-
lodermis con paredes celulares engrosadas; corteza
interna con varios estratos celulares; vasos xilemá-
ticos cortos, estrechos, numerosos y agrupados.
Asimismo, los índices evaluados sugieren que estos
taxones poseen un sistema de conducción seguro y
eficaz para el movimiento del agua, destacándose

J. macrocarpa por ser más resistente a la sequía. En
tallo y hoja se encontraron laticíferos y cristales en
parénquima, colénquima y floema; gránulos de al-
midón en parénquima y células taníferas en xilema.
La distribución de estas estructuras y sustancias er-
gásticas contribuyen a brindar protección a las
plantas de ambientes xerofíticos. Los datos aquí ob-
tenidos son de valor en el tratamiento taxonómico
del género y pueden ser utilizados en planificación
de conservación y cultivo para el uso sustentable
de los taxones. Se continúan realizando estudios en
otros representantes nativos del género para enri-
quecer los trabajos ecológicos y taxonómicos que
se están llevando a cabo en el país.
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Las ecorregiones de la Puna y Altos Andes se ca-
racterizan por un clima extremo, donde el agua es
un recurso limitante y los humedales, como las
vegas, cobran especial relevancia. Las vegas altoan-
dinas son ecosistemas claves en estos desiertos de
alta montaña. En las vegas, la vegetación es el prin-
cipal factor biológico que determina los procesos
funcionales y estructurales del ambiente. Las vegas
altoandinas se han clasificado en cinco tipos florís-
ticos diferentes que a su vez se asocian con distintas
características ecogeográficas como altitud, hume-
dad del suelo y salinidad. En este trabajo nos pro-
ponemos estudiar características funcionales y mor-
foanatómicas de las especies vegetales dominantes
de cinco diferentes tipos florísticos de vegas que
fueron clasificados previamente por nuestro equipo
de trabajo con el objetivo de analizar el rol ecoló-
gico de estas especies. Para ello se seleccionaron
las especies más dominantes de cada uno de los
cinco tipos florísticos: grupo 1) Oxychlöe andina
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(Juncaceae) y Distichia muscoides (Juncaceae); 2) O.
andina y Zameioscirpus atacamensis (Cyperaceae);
3) Eleocharis pseudoalbibracteata (Cyperaceae) y
Z. atacamensis; 4) Distichlis humilis (Poaceae) y;
5) Lycium humile (Solanaceae). Se coleccionaron
muestras de cada especie y se midieron sus princi-
pales caracteres funcionales y morfoanatómicos fo-
liares como la superficie foliar, dureza (medida
como la resistencia a la tracción), el número y
forma de los tricomas. Para ello se realizaron me-
diciones escaneando las hojas de cada especie, y

con el programa ImageJ se midió la superficie de
cada una; la resistencia a la tracción se midió a tra-
vés de un durezómetro y los tricomas por medio de
fotografías tomadas con el microscopio electrónico
de barrido. Los datos cuantitativos se analizarán por
medio de modelos lineales generalizados en R.
Estos resultados aportarán información sobre las
características morfológicas de las plantas domi-
nantes que conforman los distintos tipos de vegas
como primera etapa del estudio del rol ecológico
de estas especies como ingenieras de ecosistemas.


