
IntroduccIón

La vegetación natural de las barrancas del 
norte de la provincia de Buenos Aires consiste 
de bosques xeromorfos que albergan una gran 
diversidad de animales y plantas. Estos bos-
ques, denominados localmente talares, consti-

tuyen una extensión de la unidad biogeográfica 
del Espinal, que rodea los pastizales pampeanos 
(cabrera, 1971; Matteucci, 2012). Los talares 
son una comunidad dominada por Celtis tala Gi-
llies ex Planch., árbol conocido localmente como 
“tala”, que crecen en suelos bien drenados del 
noreste de la provincia de Buenos Aires (Paro-
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Abstract: The talares of Zárate (Buenos Aires Province, Argentina). A history of losses and a com-
mitted future. the talares from Buenos Aires province, Argentina, are xerophytic forests that bare a great bio-
diversity in a small area. their lineal distribution confined to the ravines, dunes and beach ridges leads to several 
conservation problems. the loss of forest sectors due to human activities interrupts the forest linearity causing 
the isolation of talares patches. the ravines near Lima, Zárate district, were studied with the aim of surveying 
its flora because previous authors stated its good conservation condition. According to a previous classification 
of the talares based on species composition, the site is placed between the northern and the central talares, so a 
main objective was to know whether it can be classified as the former or the latter type. A total of 124 plants were 
counted, of which some relicts in retraction, species in its austral limit of distribution, rare species in the province 
and regional endemics are remarkable. the species composition relates the site with northern talares, which ba-
res chacoan species. this area, despite being a suitable area for biodiversity conservation, is threatened by diverse 
factors. other talares of Zárate have already been destroyed or degraded; if the Lima talares are destroyed, near 
reserves runs the danger of an increasing isolation. the potential of the area for the protection of threatened 
species and the importance of carrying out surveys in unprotected natural areas is highlighted.
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Resumen: Los talares de la provincia de Buenos Aires, Argentina, son bosques xerofíticos que poseen una gran 
biodiversidad en un área reducida. Su distribución lineal confinada a las barrancas, dunas, y cordones de playa 
conduce a numerosos problemas de conservación. La pérdida de sectores de bosque por actividades humanas 
interrumpe la linealidad de los bosques causando el aislamiento de parches de talar. Las barrancas cercanas a 
Lima, partido de Zárate, fueron estudiadas con el objetivo de relevar su flora y clasificarlas biogeográficamente. 
de acuerdo con clasificaciones previas de los talares basadas en la composición de especies, el sitio se ubica entre 
los talares del norte y los del centro, por lo cual un objetivo principal es precisar a qué tipo corresponde. Se con-
tabilizaron un total de 124 plantas, de las cuales algunas integran relictos en retracción. otras especies indican 
su límite austral de distribución, o resultan raras en la provincial, o bien constituyen endemismos regionales. La 
composición de especies relaciona el sitio con los talares del norte, los cuales poseen especies chaqueñas. Esta 
área, a pesar de ser un área apropiada para la conservación de la biodiversidad, está amenazada por diversos 
factores. otros talares de Zárate ya fueron destruidos o degradados; si el talar de Lima es destruido, las reservas 
cercanas corren el peligro de sufrir un aislamiento creciente. Se subraya el potencial del área para la protección de 
especies amenazadas y la importancia de llevar a cabo estudios en áreas naturales no protegidas.

Palabras clave: talares, Espinal, Pampa, conservación de la biodiversidad, relevamientos de biodiversidad, re-
licto.
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di, 1940; cabrera, 1949; cabrera, 1971; Arturi & 
Goya, 2004). El nombre aceptado de esta especie, 
según algunos catálogos, sería Celtis ehrenber-
giana (Klotzsch.) Liebm., aunque una revisión 
reciente revalida el nombre antes citado para el 
“tala” (Asmus et al., 2018).

Distribución geográfica y clasificación de 
los talares 

Los talares ocupan una angosta faja dispues-
ta de manera paralela a la costa del río Paraná 
desde el sur de la provincia de Santa Fe, y se ex-
tienden por la costa del río de la Plata y Mar 
Argentino hasta el sudeste de la provincia de 
Buenos Aires como un arco sobre diferentes ras-
gos geomorfológicos originados durante el cua-
ternario (Parodi, 1940). Esta situación hace que 
los talares atraviesen un gradiente climático en 
sentido norte-sur, con 1000mm de precipitacio-
nes anuales y 17°c de temperatura en promedio 
en el norte y 900mm de precipitaciones anuales y 
14°c de temperatura en promedio en el sur (to-
rres robles & Arturi, 2009). La composición de 
especies de plantas de los talares varía a lo largo 
de este gradiente latitudinal, lo cual parece estar 
correlacionado con la composición de especies de 
las comunidades circundantes, la dispersión dife-
rencial de las especies o la historia de uso de los 
recursos naturales y no tanto con la variación cli-
mática y el sustrato en el que se asientan (torres 
robles & tur, 2005; torres robles, 2009; torres 
robles & Arturi, 2009).

torres robles (2009) y torres robles & Ar-
turi (2009), al caracterizar cuantitativamente la 
variación en la composición de especies a lo largo 
del gradiente latitudinal de la distribución de los 
talares, se distinguieron cuatro tipos principales 
de talares: 1) los talares del norte, en barrancas 
con especies características del chaco; 2) los ta-
lares centrales, de Isla Martín García, campana 
y Ensenada, con especies características de los 
bosques húmedos en galería; 3) talares de cordo-
nes de playa desde Magdalena hacia Punta In-
dio, con muchas especies de los grupos anterio-
res pero careciendo de la mayoría de las especies 
chaqueñas y del bosque húmedo; y 4) los talares 
de Bahía Samborombón hacia el sur, en cordo-
nes de playa y dunas, con mayor influencia de 
hierbas características de los pastizales Pampea-
nos. Estos dos últimos grupos, más afines entre 
sí que con los demás, pueden ser reunidos en un 
conjunto que se denominará talares australes.

Conservación de la biodiversidad en los ta-
lares

La protección de la biodiversidad de los ta-
lares es un desafío debido a su ubicación en un 
área de gran actividad agrícola-ganadera (Haene, 
2006; Zagel, 2006), la contaminación de las in-
dustrias cercanas (Zagel, 2006), la invasión de es-
pecies exóticas (Haene, 2006; delucchi & torres 
robles, 2006; Franco et al., 2018), al uso indiscri-
minado de los recursos del bosque, como la leña 
(Stampella et al. 2016), caza deportiva y tram-
peo de aves para mascotismo (Merida & Bodrati, 
2006), o de los recursos mineros como la “tosca” 
y la “conchilla” (Haene, 2006) y al hecho de que 
el mercado inmobiliario avanza fuertemente so-
bre este sector (torres robles & tur, 2005; Meri-
da & Bodrati, 2006; Zagel, 2006). 

Los problemas ambientales de los talares se 
vinculan en mayor o menor medida con la frag-
mentación que resulta de las actividades huma-
nas. Su forma lineal o de arco, hace que la des-
trucción de cualquier sector interrumpa la co-
nexión entre dos partes de talar. Los parches de 
talares quedan cada vez más aislados entre sí y se 
producen cambios en la composición, estructura 
y funcionamiento por erosión biológica y conta-
minación. unas 12 reservas naturales provincia-
les o nacionales protegen relictos de este sistema 
(torres robles & tur, 2005). Los remanentes de 
talares de barranca junto a los bosques húmedos 
del delta del Paraná suman un total de 17000 
hectáreas (oPdS, 2018), lo cual representa un 
0,05% de la superficie de la provincia. desgracia-
damente, en las zonas no protegidas, los talares 
han desaparecido por completo (e.g. todos los ta-
lares de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
casi todo el conurbano bonaerense), se encuen-
tran en muy mal estado (e.g. talares de la ciudad 
de Baradero, del partido homónimo) o bien están 
en vías de desaparecer en los próximos años (e.g. 
talares de Los talas, partido de Berisso).

Grado de conocimiento sobre la biodiversi-
dad de los talares

La situación de los talares, en especial los de 
las barrancas del Paraná, es crítica; más aún, 
considerando que ocupan una superficie muy pe-
queña de la provincia de Buenos Aires. Es por 
ello, que los talares que quedan por fuera del sis-
tema de áreas protegidas y que aún mantienen 
una buena estructura y composición merecen ser 
estudiados de manera urgente antes de su des-
aparición. El panorama es desalentador, ya que 
mientras los talares sufren un rápido retroceso, 
aún tenemos un conocimiento incompleto de la 
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flora, fauna y procesos ecológicos y biogeográfi-
cos de los mismos.

El estudio de las especies que habitan estos 
bosques dista mucho de ser completo y releva-
mientos faunísticos recientes demuestran que 
en los talares de barranca se encuentran espe-
cies cuya presencia en la provincia de Buenos 
Aires o incluso en Argentina era completamente 
desconocida hasta hace algunos años (Voglino et 
al., 2000; chimento et al., 2010; Guerrero et al., 
2012; Zapata & Grismado, 2015; López carrión 
et al, 2017). Así mismo, en los últimos años se 
han descripto numerosas especies, especialmente 
de arañas, con localidad tipo en estas barrancas, 
y en base a materiales coleccionados se estima 
que aún queda un número considerable de es-
pecies nuevas para la ciencia que resta describir 
(Voglino et al., 2000; López carrión et al, 2017). 
desde el punto de vista botánico, también se han 
dado a conocer hallazgos de plantas que no es-
taban citadas en la provincia de Buenos Aires, 
algunas de ellas muy conspicuas como los árboles 
Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl. (Galup, 
2009) y Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth (torres 
robles, 2009).

tampoco se tiene un conocimiento cabal de 
las formas sostenibles de uso de los recursos del 
talar. Es posible que se puedan implementar 
sistemas de aprovechamiento silvo-pastoril, o 
aplicar estrategias sustentables de extracción de 
madera. Para ello se debe saber qué individuos 
se pueden sustraer, cuáles son los efectos de las 
intervenciones, con qué densidad de árboles se 
obtiene un uso óptimo de la madera y el forraje, 
etc. (Arturi & Goya, 2004).

otro factor poco comprendido es la ubicación 
biogeográfica de los talares. Hasta hace poco 
tiempo se consideraba que los talares pertenecían 
a la provincia del Espinal (cabrera & Willink, 
1973). recientemente se propuso, en base a la 
distribución de especies, que el espinal no cons-
tituye una provincia, sino que sería una subdivi-
sión de la provincia Pampeana (Morrone, 2014; 
Arana et al., 2017). Este criterio es apoyado por 
el autor, ya que no hay una cantidad suficiente de 
especies cuya distribución geográfica se restrinja 
a esta zona, es decir, que el espinal no constituye 
un área de endemismo y por lo tanto no debería 
ser categorizada como provincia en regionaliza-
ciones biogeográficas de tipo históricas. Sin em-
bargo, desde el punto de vista de la biogeografía 
ecológica, el espinal posee comunidades propias 
con combinaciones de especies características y 
variables ecológicas distintivas con respecto a 
las regiones circundantes, por lo cual se la puede 

reconocer como provincia fitogeográfica (cabre-
ra, 1971) o ecorregión (Arturi, 2005; Matteucci, 
2012). Las dos visiones, ecológica e histórica, no 
tienen por qué ser vistas como incompatibles 
entre sí, sino que pueden complementarse al 
ser utilizadas para finalidades en común a am-
bas subdisciplinas, como la conservación de la 
biodiversidad (crisci et al., 2006). En este caso, 
la visión ecorregional sirve para caracterizar las 
comunidades y la división en provincias biogeo-
gráficas para caracterizar los patrones de distri-
bución y endemismo. otro fenómeno biogeográfi-
co poco estudiado es su papel en la dispersión de 
especies del centro y norte de Argentina hacia el 
sur (Farina, 2006; chimento et al., 2012; Agnolin 
et al., 2016; Guerrero & Agnolin, 2016; Guerrero 
& cellini, 2017).

Los tópicos mencionados alertan sobre la ne-
cesidad de enfatizar las colecciones de plantas y 
animales de la zona antes de que desaparezcan 
los relictos de talares que se mantienen relati-
vamente bien conservados fuera de las reservas 
existentes.

El talar de Lima, partido de Zárate
Frente a este panorama, el objetivo de este 

trabajo es caracterizar botánicamente al talar 
de Lima, un talar de barranca del partido de Zá-
rate, provincia de Buenos Aires. Las referencias 
de distintos autores que han estudiado esta lo-
calidad concuerdan en la opinión de que el sitio 
presenta un buen estado de conservación y puede 
categorizarse como área prioritaria para la con-
servación de los talares de barranca (Montaldo 
1984; Haene, 2006; Zagel, 2006; Fundación de 
Historia natural Félix de Azara, 2006; oPdS, 
2017). Esto, sumado a que el área se encuentra 
en el límite entre los talares del norte y los cen-
trales, refuerza el interés en conocer su diversi-
dad biológica. 

Para abordar el objetivo de este trabajo, se 
confeccionó un inventario de las plantas vascula-
res presentes y se comparó la localidad con otros 
talares previamente estudiados para enmarcarlo 
dentro del gradiente regional de riqueza y compo-
sición de especies, y así saber qué tipo de talar es. 
Luego se analizaron las especies presentes en el 
área que por su situación geográfica o de conser-
vación merezcan protección. Finalmente se dis-
cuten finalmente las amenazas a la biodiversidad 
del área de estudio y las posibilidades de amorti-
guar los cambios que se consideren perjudiciales.
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MAtErIALES Y MÉtodoS

Área de estudio
El área de estudio se encuentra en el noreste 

de la provincia de Buenos Aires, a orillas del río 
Paraná Guazú y a 100 km de la ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires (33° 58’ 40’’ S, 59° 10’ 40’’ o; 
Fig. 1). comprende el talar en las adyacencias 
del camino que conduce al club de Pesca Lima 
desde la ciudad homónima (camino F. Atucha), 
abarcando 1,13 km de barranca desde el límite 
con el complejo Portuario noble Lima hasta la 
cantera abandonada de tosca. La superficie ocu-
pada por los bosques es de aproximadamente 6.5 
hectáreas.

Los procesos geomorfológicos sucedidos du-
rante el cuaternario sobre el área mencionada 
determinaron un relieve accidentado, con una 
barranca (Fig. 2a-b) de unos 20 m labrada por 
sucesivas ingresiones marinas (paleoacantilado 
inactivo). Por debajo de la barranca se desarrolla 
una planicie de mareas con sedimentos marinos 
finos de la última ingresión marina sobre la cual 
se desarrolló la planicie de inundación del río 
Paraná, el cual modeló un albardón costero por 
el depósito de sedimentos areno-limosos. Sobre 
estos rasgos del terreno se desarrollan dos comu-
nidades vegetales dominadas por fanerofitas, el 
talar de barranca y el bosque costero, que forman 
dos fajas de bosque paralelas al río, la primera 
en la barranca y la segunda en su orilla. El talar 
de barranca, a una distancia promedio de 500 m 
del río, tiene un ancho promedio de unos 50 m, 
alcanzando unos 100 m de ancho en una gran 
cárcava.

desde la barranca hacia el río el terreno des-
ciende irregularmente y luego invierte suave-
mente su pendiente al llegar al albardón. Esto 
determina que los puntos más bajos sean fre-
cuentemente inundados por  lluvias y desbordes 
periódicos del río Paraná Guazú. de modo tal 
que se diferencian las siguientes unidades de ve-
getación (Faggi & Encabo, 1987): pastizal de Cy-
nodon dactylon (L.) Pers. (Poaceae), pradera de 
Paspalum distichum L. -sub. P. paspalodes (Mis-
chx.) Scribn.- (Poaceae), bañado de Sagittaria 
montevidensis cham. & Schltdl. (Alismataceae) 
y Pontederia rotundifolia L.f. (Pontederiaceae), 
pajonal de Cyperus giganteus Vahl (cyperaceae) 
y bañado de Echinochloa helodes (Hack.) Parodi 
(Poaceae). Algunas de estas unidades han cam-
biado entre 1987 y la actualidad. Faggi & Encabo 
(1987) señalaban que el pajonal de Cyperus gi-
ganteus de las dunas costeras de arena pura esta-
ba siendo colonizado por Salix humboldtiana Wi-

lld., y en la actualidad esta zona se encuentra cu-
bierta por un bosque costero y matorral ribereño.

Materiales 
Para obtener el listado de la flora del área de 

estudio, el presente trabajo se basa en tres fuen-

Fig. 1. ubicación del talar de Lima (estrella) en la pro-
vincia de Buenos Aires.

Fig. 2. El talar de Lima. A: vista desde el río Paraná. B: 
aspecto interno del bosque.
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tes: 1- un listado propio basado en anotaciones de 
campo obtenidas en cinco campañas (26/02/2005, 
24/02/2006, 25/10/2008, 04/07/2009 y 09/07/2011); 
2- las plantas herborizadas en dos campañas por 
Ángel L. cabrera y una parcela muestreada en 
la localidad para ejemplificar la estructura del 
bosque en uno de sus trabajos de fitogeografía 
(cabrera, 1976); y 3- el listado de Faggi & En-
cabo (1987). Los ejemplares de referencia se en-
cuentran depositados en LP (Herbario del Museo 
de La Plata). Los materiales recolectados por 
cabrera fueron obtenidos el 13/11/1965 (cabrera 
17226 a 17742) y el 14/03/1976 (cabrera 27613 a 
27630), mientras que los propios (Guerrero 88 a 
110) corresponden a la fecha 09/07/2011.

Ubicación del área de estudio en el gra-
diente de composición de los talares.

La localidad de Lima se posiciona entre los ta-
lares del norte y los centrales, por lo cual reviste 
cierto interés conocer con cuál de ellos se vincula. 
Para establecer si el talar de Lima es un talar 
del norte o un talar central, se comparó el lista-
do obtenido para esta localidad con los listados 
de presencia de especies de los talares brindados 
por torres robles (2009). Se complementan es-
tos listados con información obtenida de la flora 
de Buenos Aires para las especies que no fueron 
incluidas por torres robles (2009). Se cuantifi-
caron las especies que tiene el talar de Lima en 
común con los talares del norte, los talares cen-
trales y los talares australes.

Valores de conservación
Se identificaron las plantas cuya distribución 

geográfica se encuentre en retroceso, nuevos re-
gistros y aquellas que tienen poca representación 
(e.g. escasas poblaciones; poblaciones con pocos 
individuos) en las barrancas del norte de Buenos 
Aires.

Adicionalmente, se mencionan animales ha-
llados en la zona que por su distribución geográ-
fica y vulnerabilidad ante la presión de las activi-
dades humanas pueden ser considerados especies 
a proteger.

rESuLtAdoS

Composición del talar de Lima
La lista de plantas del talar de Lima se pre-

senta en la tabla 1. En total se registraron 124 es-
pecies y taxa infra específicos. La familia más nu-
merosa es Asteraceae, con 19 especies, seguida de 
Poaceae (12 especies), Fabaceae (7 especies), So-
lanaceae (6 especies) y Verbenaceae (5 especies). 

Sólo se han hallado nueve especies exóticas 
naturalizadas en la región, representando un 7% 
del total. Las mismas están representadas por 
pocos ejemplares restringidos a los bordes de ca-
minos y senderos.

El estrato más alto del talar de barranca, de 
hasta 15 m de altura, está formado por Phytola-
cca dioica y en algunos sectores, Prosopis alba 
(Fig. 3a). El segundo estrato, de alrededor de 5 
m, se compone de Celtis tala y Jodina rhombifo-
lia (Fig. 3b). un tercer estrato de 2-3 m de altura 
está conformado por Schinus longifolius, Acacia 
caven, Sambucus australis y Geoffroea decorti-
cans. otros árboles nativos como Blepharocalyx 
salicifolius (Fig. 3c), Acanthosyris spinescens 
(Fig. 3d y e), Senna corymbosa y Rapanea loren-
tziana son poco abundantes en este estrato de 
árboles bajos.

En el estrato herbáceo se destaca la abun-
dancia de helechos en las partes más umbrías, 
en particular de Adiantum raddianum (Fig. 4a) 
y Blechnum auriculatum. En sectores más ex-
puestos abundan Setaria parviflora y Senecio 
madagascariensis. cubriendo completamente a 
las ramas de mayor tamaño de Celtis tala, Proso-
pis alba y Jodina rhombifolia se encuentran las 
epífitas Rhipsalis lumbricoides y Microgramma 
mortoniana (Fig. 4b), dos especies del género Ti-
llandsia (T. aeranthos y T. recurvata) y la esca-
sa Pleopeltis minima. En el estrato arbustivo se 
destacan las cactáceas terrestres de los géneros 
Opuntia y Cereus, de entre los cuales se destaca 
a C. aethiops que sobresale de entre las copas de 
los árboles en busca de luz (Fig. 4c). Entre los ar-
bustos abundan Baccharis salicifolia, Porlieria 
microphylla (Fig. 4d) y Schaefferia argentinensis 
(Fig. 4e). El estrato arbustivo tiene un gran de-
sarrollo, y sumado a la gran cantidad de plantas 
trepadoras, hacen que algunos sectores del talar 
sean difíciles de transitar.

Ubicación del talar de Lima en el gradiente 
geográfico de composición

En referencia a la ubicación de la localidad de 
Lima en el gradiente geográfico de composición 
de los talares, se constató la presencia de 109 de 
las especies del talar de Lima en otros talares de 
la provincia (tabla 2). Las restantes especies no 
fueron incluidas por torres robles (2009), o se 
trata de materiales determinados a nivel de gé-
nero o familia.

un grupo de 37 especies halladas en Lima son 
comunes a los talares del norte, centrales y aus-
trales. Lima posee 18 especies en común con los 
talares del norte y los centrales, cuatro con los 
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centrales y los australes, y ocho con los del norte 
y los australes. comparte 37 especies exclusiva-
mente con los talares del norte, dos con los cen-
trales y nueve con los australes. Se observa una 
gran similitud con los talares del norte, siendo 
que solo 15 de las 109 especies analizadas (13%) 
no han sido mencionadas para otros talares de 
barranca.

Algunas especies del talar de Lima no son 
habituales en otros talares, como Rapanea loren-
tziana, Solanum granulosum-leprosum, Salix 
humboldtiana y Justicia tweediana, que crecen 
en bosques húmedos en galería, Trifolium argen-
tinense, Acmella pusilla, Abutilon grandifolium, 
Anredera cordifolia y Paspalum denticulatum 

que son comunes en sitios húmedos y bordes de 
caminos, o Abobra tenuifolia y Menodora trifida 
que son especies con muy pocos registros en Bue-
nos Aires.

Especies prioritarias para la conservación
Hay siete especies que se pueden considerar 

interesantes desde el punto de vista de la conser-
vación de la biodiversidad:

1- Acanthosyris spinescens (Fig 3d-e): el talar 
de Lima sería la localidad más austral de la dis-
tribución geográfica de esta especie a lo largo de 
las barrancas paranaenses. Este es un árbol indi-
cativo de talares de barranca en buen estado de 
conservación (Haene & Aparicio, 2001). La locali-

Fig. 3. Árboles del talar de Lima. A: Prosopis alba. B: Jodina rhombifolia. c: Blepharocalyx salicifolius. d-E: 
Acanthosyris spinescens.
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dad bonaerense más cercana para la cual se men-
ciona la especie en dichas barrancas es el talar 
de Baradero, afortunadamente protegido por las 
reservas Privadas La Barranca y Barranca nor-
te (Mérida et al., 2004; Mérida & Bodrati, 2006); 
también existen poblaciones en las barrancas de 
ramallo (torres robles, 2009) y está presente 
en Isla Martín García (Lahitte & Hurrell, 1994), 
donde es muy escaso. La especie fue reconocida 
en los arenales de la Ensenada de Barragán a fi-
nales del siglo XIX (Hicken, 1910), de donde se 
ha extinguido (obs pers.). Su retracción y la es-
casez de individuos hacen que la distribución de 
especie en la zona deba ser considerada relictual.

2- Prosopis alba (Fig. 3a): el algarrobo blanco 
habitaba presumiblemente a lo largo de las ba-
rrancas del río Paraná y de la Plata, alcanzando 
la ciudad Autónoma de Buenos Aires y proba-
blemente el conurbano sur de la ciudad (Haene, 
2006; torres robles 2006). Se lo considera un ár-
bol indicador de buenas condiciones de conserva-
ción en el norte de Buenos Aires (Haene, 2006). 
crece actualmente en pocos sitios, debido a que 
sufrió una gran presión por la tala, hallándose 
ejemplares en la barranca de las reservas Pri-
vadas La Barranca y Barranca norte del partido 
de Baradero (Mérida et al., 2004) y en dos quin-
tas coloniales del partido de San Isidro (cabrera, 
1976). Por la retracción que ha sufrido en su dis-

Fig. 4. Hierbas, arbustos y suculentas del talar de Lima. A: Adiantum raddianum. B: Microgramma mortoniana. 
c: Cereus aethiops. d: Porlieria microphylla. E: Schaefferia argentina.
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tribución en la región, se la ha considerado una 
especie vulnerable (delucchi, 2006). Además de 
los registros históricos de esta especie en la ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires durante el perío-
do colonial (Athor, 2006), existe un ejemplar de 
herbario que revela su presencia en La Boca a 
finales del siglo XIX (Berg s.n., LP), donde se ha 
extinguido (obs. pers.). La gran retracción de su 
distribución geográfica hace merecer el título de 
relicto a este árbol, al igual que la especie ante-
rior. En Lima crece con vigor en toda la barranca, 
encontrándose los individuos más antiguos en la 
parte más baja, con ejemplares que alcanzan diá-
metros en su tronco de 0.4 m (dAP) y alturas de 
15 m (Fig. 3a).

3- Menodora trifida: es otra planta destacable 
debido a que está presente en muy pocas locali-
dades del norte de Buenos Aires. Su presencia en 
las barrancas de Baradero y Lima se ha conside-
rado interesante debido a que su distribución en 
la provincia de Buenos Aires es disyunta entre 
dichas localidades y las sierras del sur de la pro-
vincia, y está separada de las poblaciones de la 
provincia de Entre ríos por el delta del Paraná 
(Burkart, 1969-1987).

4- Conyza lorentzii: se distribuye por el centro 
y este de Argentina y el este de uruguay (San-
cho & Viera Barreto, 2014). Eran muy pocas las 
citas que se tenían de esta planta en la provincia 
de Buenos Aires, conociéndose tan solo para el 
partido de San nicolás (cabrera, 1963-1970), por 
lo que la localidad de Lima representa una exten-
sión hacia el sudeste de su límite conocido.

5- Mikania urticifolia: es común en el centro 
de Argentina, Bolivia y Paraguay (cerana, 2014), 
siendo la localidad de Lima su límite austral de 
distribución (cabrera & Zardini, 1993).

6- Abobra tenuifolia: habita el centro de Ar-
gentina y parte de uruguay en suelos secos (Mar-
tínez crovetto, 1965). En Buenos Aires se la ha 
registrado solo en el Puerto de Buenos Aires y 
en Lima, por lo cual cabrera & Zardini (1993) 
la consideran rara en los alrededores de Buenos 
Aires.

7- Lantana entrerriensis: reviste interés 
porque es un arbusto ornamental endémico de 
la Mesopotamia Argentina y el norte de Bue-
nos Aires. Su área de distribución geográfica 
es relativamente restringida, debido a que cre-
ce solamente en un punto del suroeste de Mi-
siones y en las barrancas del río uruguay en 
corrientes y Entre ríos, aunque también se 
encuentra en las barrancas del norte de Bue-
nos Aires (troncoso, 1975; rotman, 2012).

dIScuSIón

Ubicación del talar de Lima en el gradiente 
geográfico de composición

El talar de Lima comparte más especies con 
los talares de barranca del norte que con los tala-
res del centro o del sur del gradiente. Entre las es-
pecies que caracterizan a estos talares se pueden 
mencionar a Schaefferia argentinensis, Geoffroea 
decorticans, Porlieria microphylla, Prosopis alba 
y Acanthosyris spinescens. Solo se cuenta con 
Blepharocalyx salicifolius y Morrenia odorata 
como las especies compartidas únicamente por el 
talar de Lima y los talares centrales de Isla Mar-
tín García, campana y Ensenada. Ambas especies 
son comunes en bosques húmedos en galería, al 
igual que 7 de 15 las especies compartidas entre 
Lima y los talares del norte y centro (Allophylus 
edulis, Doryopteris concolor, Manihot grahamii, 
Microgramma mortoniana, Rhipsalis lumbricoi-
des, Sapium haematospermum y Urvillea unilo-
ba). con los talares del sur, Lima comparte rela-
tivamente menos especies, y aquellas exclusivas 
de ambos son especies de pastizales como Conyza 
bonariensis, Picrosia longifolia, Solidago chilen-
sis y Xanthium cavanillesii.

Se desprende de este análisis que el talar de 
Lima se puede considerar como uno de los talares 
de barranca de tipo “norteño” más sudorienta-
les.

Según Burkart (1957) el límite entre la vege-
tación “chaqueño-paranaense” del delta Medio y 
Superior (al noroeste) y la vegetación “urugua-
yense” con bosques húmedos y selvas en galería 
del delta Inferior (al sudeste) pasa por el área de 
estudio. La cercanía de los bosques de la costa del 
Paraná explicaría la presencia de sus especies en 
el talar de Lima. En el delta Medio y Superior, la 
mayoría de las especies de las selvas en galería, 
como Blepharocalyx salicifolius, son infrecuen-
tes.

Especies prioritarias para la conservación
Las poblaciones de Acanthosyris spinescens, 

Prosopis alba, Menodora trifida, Conyza loren-
tzii, Mikania urticifolia, Abobra tenuifolia y 
Lantana entrerriensis deberían ser protegidas en 
Lima y los alrededores por distintas razones. Las 
primeras dos especies revisten carácter de relic-
tos, es decir que son especies que en el pasado 
tuvieron una extensión geográfica más amplia o 
poblaciones más numerosas, pero en el presente 
han quedado recluidas a unas pocas localidades 
y relativamente escasos individuos. Las siguien-
tes cuatro especies no han sufrido retracciones 
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semejantes, pero son raras en la región o repre-
sentan poblaciones extremas en su rango de dis-
tribución. La última especie, Lantana entrerrien-
sis, es destacable por ser endémica de la región 
mesopotámica.

En la localidad de Lima, además de las es-
pecies de plantas mencionadas, se han hallado 
otros valores de conservación entre las especies 
de animales presentes. Se ha registrado el tuco-
tuco Ctenomys talarum (Mamalia, rodentia) 
(chimento et al., 2010; Agnolin & Lucero, 2014), 
y es el sitio de mayor riqueza específica por kiló-
metro cuadrado para el orden opiliones (Artro-
poda, Arachnida) en la provincia de Buenos Aires 
(Guerrero, 2011). también se han llevado a cabo 
estudios de composición de las taxocenosis de 
hemípteros Belostomatidae y de odonatos, que 
demostraron que la localidad posee todas las es-
pecies típicas del norte de Buenos Aires (Schnack 
et al., 1998). Además, estos talares poseen una 
de las pocas poblaciones de la tarántula Stenote-
rommata tenuistyla (Arachnida, nemesiidae) en 
Buenos Aires (Goloboff, 1995). Esta araña es en-
démica del sur de Entre ríos y las barrancas del 
norte de Buenos Aires entre Atucha y Las Pal-
mas (Goloboff, 1995; López carrión et al., 2017; 
Ferretti et al., 2018).

Cambios y degradación en los talares
como ya fue mencionado, actividades como 

los emprendimientos inmobiliarios, el avance 
agropecuario y la profusión de empresas de ex-
tracción de tosca y calcáreo se presentan como 
desafíos para la conservación de la biodiversidad 
del talar (Zagel, 2006; Haene, 2006). Algunas 
amenazas detectadas en Lima son las especies 
exóticas invasoras y la entrada de ganado al bos-
que con el consiguiente pisoteo y ramoneo (Faggi 
& Encabo, 1987). Sin embargo, estos problemas 
ambientales son localizados y leves en Lima, ya 
que el ganado no ingresa a las zonas de pendiente 
de la barranca y las plantas exóticas invasoras, 
como Arundo donax o Melia azedarach, se con-
centran principalmente alrededor de los cami-
nos.

otros daños que pueden considerarse “seve-
ros” son la extracción de tosca y la construcción 
de un astillero. La observación de las dos cante-
ras abandonadas del área de estudio -si bien no 
se ha podido conocer el lapso durante el cual es-
tuvieron activas- hace intuir que la recuperación 
del talar en los sectores explotados es extremada-
mente lenta, debido a que no se observan renova-
les de ningún árbol del talar (Fig. 5a). Por otra 
parte, entre 2012 y la actualidad, la construcción 

del Astillero río Paraná Sur S.A. ha destruido 
una gran proporción del talar de barranca, los 
bañados y el bosque costero (Fig. 5b-c). durante 
la construcción de los galpones y los caminos se 
afectó al sector donde crecía Acanthosyris spines-
cens.

En la localidad de Lima algunas especies es-
tán seriamente amenazadas por la transforma-
ción antrópica de los paisajes, que puede llevar 
a la extinción local de las mismas. Por ejemplo, 
entre los animales, probablemente Ctenomys ta-
larum haya desaparecido recientemente de esta 
y otras localidades del norte de Buenos Aires por 
causas antrópicas (Agnolin & Lucero, 2014). Si 
la barranca es degradada en mayor medida es po-
sible que plantas como Conyza lorentzii o Acan-
thosyris spinescens desaparezcan de Lima, y que 
se pierdan los valiosos ejemplares de Prosopis 
alba. Por otra parte, algunas plantas observadas 
por A.L. cabrera no han sido halladas en años 
recientes. Por ejemplo, Ligaria cuneifolia, una 
planta parásita conspicua por forma de creci-
miento y su floración, no fue registrada en este 
trabajo. Lo mismo ocurre con Acacia bonariensis, 
que, a pesar de ser una especie fácil de detectar 
por sus molestos aguijones, no aparece en los re-
levamientos recientes.

otros talares del partido de Zárate, como 
los de Las Palmas, a pocos kilómetros al sur de 
Lima, ya fueron destruidos por emprendimientos 
inmobiliarios (Haene, 2006), y una buena parte 
de los de Atucha, al norte de Lima, también fue-
ron desmontados al construir la central nuclear 
Atucha y la terminal Portuaria noble Lima. El 
proceso de pérdida progresiva de bosques de ba-

Fig. 5. Amenazas para la biodiversidad del talar. Vista 
desde el río Paraná de la vieja cantera de extracción de 
tosca en el año 2011. cambios en el paisaje entre 2009 
(B) y 2017 (c) (el área de estudio en los recuadros).
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rranca aísla los parches bien conservados entre 
zonas que difícilmente puedan atravesar los pro-
págulos de muchas de sus especies.

Una forma de prevenir mayores daños
La flora y fauna de los talares puede ser ayu-

dada mediante la creación de pequeñas reservas, 
incluso en áreas urbanas o periurbanas, que ha-
gan las veces de cadenas de islas garantizando 
los procesos de inmigración y colonización entre 
parches (Zanin & do campo, 2006). El concepto 
de Micro-reservas de Plantas, difundido en algu-
nos países de Europa, puede importarse a casos 
como el presente. Su aplicación consiste en la 
protección de relativamente pequeñas porciones 
de terreno (hasta 1000 hectáreas) en las que se 
haya registrado la presencia de una población 
de alguna especie amenazada en microhábitats 
particulares (Kadis et al., 2013). La promoción de 
este tipo de reservas en el sector estudiado tiene 
ciertas ventajas para la población, como ser que 
no implican un costo para los productores locales 
y puede acarrear actividades económicas alterna-
tivas como el ecoturismo.

Los talares de barranca reciben protección 
gracias a reservas naturales de administración 
pública o privada en los partidos de ramallo, 
San Pedro, Baradero y campana donde se en-
cuentra la reserva natural otamendi, aisladas 
entre sí por áreas urbanas o sectores dedicados a 
la agricultura o ganadería (torres robles & tur, 
2005).

En el partido de Zárate no existen áreas pro-
tegidas que garanticen la estabilidad de algún 
parche en buen estado del talar de barranca del 
partido. En efecto, desde las reservas naturales 
La Barranca y Barranca norte (partido de Ba-
radero), hasta la reserva natural otamendi 
(partido de campana), hay aproximadamente 40 
km de barranca sin ninguna figura de protección 
legal, con la excepción de la nueva reserva Ecoló-
gica toyota Argentina (que no posee talares ori-
ginales). Los talares de Lima pueden servir para 
proteger la diversidad biológica del talar de ba-
rranca, y podría ser la primera área de este tipo 
del partido de Zárate.

concLuSIonES

Ante la amenaza de futuras pérdidas, es 
imprescindible detectar áreas adecuadas para 
proteger los bosques del espinal y los pastizales 
pampeanos asociados. Esto alerta sobre la impor-
tancia de efectuar relevamientos y colecciones de 
flora y fauna en zonas potencialmente adecuadas 

para la conservación de la biodiversidad local. En 
una época en la que las colecciones biológicas son 
percibidas como un estorbo por algunos sectores 
de la sociedad (crisci & Katinas, 2017), la deses-
perante situación de las barrancas bonaerenses 
demuestra que las colecciones de plantas pueden 
ayudar a detectar sitios adecuados para la pro-
tección de estos ecosistemas y sus especies en los 
que el impacto de las actividades humanas debie-
ra ser minimizado.

El talar de Lima es un talar de barranca con 
buen estado de conservación. Las plantas del sitio 
superan el centenar de especies, repartidas en un 
bosque linear de 1.27 km de largo y 6,5 hectáreas. 
Hay seis factores que hacen de la zona de Lima 
un sitio altamente recomendable para promover 
la conservación de la flora xeromorfa nativa: 1- 
la poca representación de especies exóticas; 2- la 
presencia relictual de Acanthosyris spinescens y 
Prosopis alba; 3- la presencia de especies que son 
escasas en la provincia como Conyza lorentzii, 
Menodora trifida, Mikania urticifolia y Abobra 
tenuifolia; 4- la presencia de endemismos regio-
nales como Lantana entrerriensis y la araña Ste-
noterommata tenuistyla; 5- la gran riqueza bioló-
gica de estas barrancas; y 6- su ubicación geográ-
fica en una zona sin áreas protegidas cercanas. 
una posibilidad es promover la creación de Mi-
cro-reservas de Plantas para dar protección a las 
plantas mencionadas y la fauna asociada a ellas.

Especie Familia

Abobra tenuifolia (Gill.) cogn. cucurbitaceae

Abutilon pauciflorum A. St.-Hil. Malvaceae
Abutilon grandifolium (Willd.) 
Sweet Malvaceae
Acacia bonariensis Gillies ex Hook. 
& Arn. Fabaceae

Acacia caven Molina Fabaceae
Acanthosyris spinescens (Mart. & 
Eichler) Griseb. Santalaceae
Acmella decumbens (Sm.) r.K. 
Jansen var. decumbens Asteraceae
Acmella pusilla (Hook. & Arn.) 
r.K. Jansen Asteraceae

Adiantum raddianum c.Presl Adiantaceae
Allophylus edulis (A.St.-Hil., 
A.Juss. & cambess.) Hieron. ex 
niederl. Sapindaceae

tabla 1. Lista de plantas halladas en Lima. Aste-
risco: especies exóticas.
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tabla 1 (continuación).

Especie Familia

Anredera cordifolia (ten.) Steenis Basellaceae

Araujia sericifera Brot. Apocynaceae

*Arundo donax L. Poaceae
*Asparagus asparagoides (L.) 
druce Asparagaceae
Aspilia silphioides (Hook. & Arn.) 
Benth. & Hook. f. ex Baker Asteraceae
Baccharis salicifolia (ruiz & Pav.) 
Pers. Asteraceae

Blechnum auriculatum cav. Blechnaceae
Blepharocalyx salicifolius (Kunth) 
o. Berg Myrtaceae

Bowlesia incana ruiz & Pav. Apiaceae

Bromus unioloides Kunth Poaceae
Calibrachoa parviflora (Juss.) 
d´Arcy Solanaceae

*Carduus acanthoides L. Asteraceae
Cayaponia bonariensis (Mill.) 
Mart. crov. cucurbitaceae

Celtis tala Gillies ex Planch. celtidaceae

Cereus aethiops Haw. cactaceae

Cestrum parqui L’Hér. Solanaceae

Cissus palmata Poir. Vitaceae

Clematis montevidensis Spreng. ranunculaceae

Commelina erecta L. commelinaceae

Conyza bonariensis (L.) cronquist 
var. bonariensis Asteraceae
Conyza bonariensis var. angustifo-
lia (cabrera) cabrera Asteraceae

Conyza lorentzii Griseb. Asteraceae
Cucurbitella asperata (Gillies ex 
Hook. & Arn.) Walp. cucurbitaceae

Cyclopogon elatus (Sw.) Schltr. orchidaceae

Cynodon dactylon (L.) Pers. Poaceae
Dichondra microcalyx (Hallier f.) 
Fabris convolvulaceae

Dicliptera tweediana nees Acanthaceae
Doryopteris concolor (Langsd. & 
Fisch.) Kuhn Pteridaceae
Eryngium sp. -sin estructura re-
productiva- Apiaceae
Exhalimolobos weddellii (E. 
Fourn.) Al-Shehbaz & c.d. Bailey Brassicaceae

Galium latoramosum clos rubiaceae
Galium richardianum (Gillies ex 
Hook. & Arn.) Endl. ex Walp. rubiaceae

tabla 1 (continuación).

Especie Familia

Gamochaeta coarctata (Willd.) 
Kerguélen Asteraceae
Gentianaceae indet. -material no 
hallado en LP- Gentianaceae
Geoffroea decorticans (Gillies ex 
Hook. & Arn.) Burkart Fabaceae
Glandularia tweedieana (niven ex 
Hook.) P. Peralta Verbenaceae
Glandularia tenera (Spreng.) 
cabrera Verbenaceae

Grabowskia duplicata Arn. Solanaceae

Holmbergia tweedii (Moq.) Speg. chenopodiacae
Hypochaeris microcephala (Sch.
Bip.) cabrera Asteraceae
Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex 
Willd. Amaranthaceae
Jodina rhombifolia (Hook. & Arn.) 
reissek Santalaceae

Justicia tweediana (nees) Griseb. Acanthaceae

Lantana camara L. Verbenaceae

Lantana entrerriense tronc. Verbenaceae

Lepidium aletes J.F. Macbr. Brassicaceae
Ligaria cuneifolia (ruiz & Pav.) 
tiegh. Loranthaceae

Manihot grahamii Hook. Euphorbiaceae

*Marrubium vulgare L. Lamiaceae

*Melia azedarach L. Meliaceae

Melica macra nees Poaceae

Melica sarmentosa nees Poaceae
Menodora trifida (cham. & 
Schltdl.) Steud. oleaceae
Microgramma mortoniana de la 
Sota Polypodiacae

Mikania urticifolia Hook. & Arn. Asteraceae

*Morus alba L. Moraceae
Morrenia odorata (Hook. & Arn.) 
Lindl. Apocynaceae
Muehlenbeckia sagittifolia 
(ortega) Meisn. Polygonacae

Muhlenbergia schreiberii Gmel. Poaceae
Nassella hyalina (nees) 
Barkworth Poaceae

Nephrolepis cordifolia (L.) c. Presl nephrolepidaceae
Oplismenus setarius (Lam.) roem. 
& Schult. Poaceae

Opuntia megapotamica Arech. cactaceae
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tabla 1 (continuación).

Especie Familia

Opuntia ficus-indica (L.) Mill. cactaceae

Oxalis cordobensis r. Knuth oxalidaceae
Oxalis debilis Kunth var. corymbo-
sa (d.c.) Lourteig oxalidaceae

Oxalis niederleini Knuth oxalidaceae

Oxalis perdicaria (Molina) Bertero oxalidaceae
Oxypetalum solanoides Hook. & 
Arn. Apocynaceae

Parietaria debilis G. Forst. urticaceae

Paspalum dilatatum Poir. Poaceae

Paspalum denticulatum trin. Poaceae

Passiflora caerulea L. Passifloraceae
Peperomia comarapana c. dc. fo. 
comarapana Piperaceae

Phytolacca dioica L. Phytolaccaceae

Picrosia longifolia d. don Asteraceae

*Plantago major L. Plantaginacaee
Pleopeltis minima (Bory.) Prado 
& Hirai Polypodiacae
Porlieria microphylla (Baill.) 
descole, o’donell & Lourteig Zigophyllaceae

Prosopis alba Griseb. var. alba Fabaceae

Rapanea lorentziana Mez. Myrsinaceae
Rhipsalis lumbricoides (Lem.) 
Lem. cactaceae

Rhynchosia senna Gillies ex Hook. Fabaceae
Rhynchosida physocalyx (A.Gray) 
Fryxell Malvaceae

Rivina humilis L. Phytolaccaceae

Salix humboldtiana Willd. Salicaceae
Salpichroa origanifolia (Lam.) 
Baill. Solanaceae
Sambucus australis cham. & 
Schldtl. Adoxaceae
Sapium haematospermum Müll. 
Arg. Euphorbiaceae

Schaefferia argentinensis Speg. celastraceae

Schinus longifolius (Lindl.) Speg. Anacardiaceae
Senecio grisebachii Baker var. 
grisebachii Asteraceae

*Senecio madagascariensis Poir. Asteraceae
Senecio pinnatus Poir. var. simpli-
cifolius cabrera Asteraceae
Senna corymbosa (Lam.) H.S. 
Irwin & Barneby Fabaceae

tabla 1 (continuación).

Especie Familia

Setaria parviflora (Poir.) 
Kerguélen var. parviflora Poaceae

Sida rhombifolia L. Malvaceae

Smilax campestris Griseb. Smilacaceae

Solanum granulosum-leprosum Solanaceae

Solanum sisymbriifolium Lam. Solanaceae

Solidago chilensis Meyen Asteraceae
Spergularia sp. -material no halla-
do en LP- caryophyllaceae
Sphaeralcea bonariensis (cav.) 
Griseb. Malvaceae
“Stipa” sp. -mencionado en 
cabrera 1976- Poaceae
Talinum paniculatum (Jacq.) 
Gaertn. talinaceae

*Taraxacum officinale L. Asteraceae
Tillandsia aëranthos (Loisel.) L.B. 
Sm. Bromeliaceae

Tillandsia recurvata (L.) L. Bromeliaceae

Trifolium argentinense Speg. Fabaceae

Trixis praestans (Vell.) cabrera Asteraceae

Tropaeolum pentaphyllum Lam. tropaeolaceae

Urvillea uniloba radlk. Sapindaceae

Verbena bonariensis L. Verbenaceae

Xanthium cavanillesii Schouw Asteraceae

tabla 2. comparación entre la composición de 
plantas de Lima con los talares del norte, centro 
y sur.

Lima N C S

Acacia caven 1 1 1

Araujia sericifera 1 1 1

*Arundo donax 1 1 1

Bromus unioloides 1 1 1

*Carduus acanthoides 1 1 1

Cayaponia bonariensis 1 1 1

Celtis tala 1 1 1

Cestrum parqui 1 1 1

Cissus palmata 1 1 1

Clematis montevidensis 1 1 1

Cyclopogon elatus 1 1 1

Dichondra microcalyx 1 1 1
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tabla 2 (continuación).

Lima N C S

Dicliptera tweediana 1 1 1

Galium latoramosum 1 1 1

Galium richardianum 1 1 1

Holmbergia tweedii 1 1 1

Hypochaeris microcephala 1 1 1

Jodina rhombifolia 1 1 1

*Marrubium vulgare 1 1 1

Melica macra 1 1 1

Muehlenbeckia sagittifolia 1 1 1

Nassella hyalina 1 1 1

Nephrolepis cordifolia 1 1 1

Parietaria debilis 1 1 1

Passiflora caerulea 1 1 1

Phytolacca dioica 1 1 1

Salpichroa origanifolia 1 1 1

Sambucus australis 1 1 1

Schinus longifolius 1 1 1

*Senecio madagascariensis 1 1 1

Sida rhombifolia 1 1 1

Solanum sisymbriifolium 1 1 1

Sphaeralcea bonariensis 1 1 1

Tillandsia aëranthos 1 1 1

Tillandsia recurvata 1 1 1

Tropaeolum pentaphyllum 1 1 1

Verbena bonariensis 1 1 1

Abutilon pauciflorum 1 1

Allophylus edulis 1 1

Calibrachoa parviflora 1 1

Doryopteris concolor 1 1

Exhalimolobos weddellii 1 1

Lantana camara 1 1

Ligaria cuneifolia 1 1

Manihot grahamii 1 1

Microgramma mortoniana 1 1

Muhlenbergia schreiberii 1 1

Opuntia ficus-indica 1 1

Oxalis niederleini 1 1

Rhipsalis lumbricoides 1 1

Sapium haematospermum 1 1

tabla 2 (continuación).

Lima N C S
Senecio grisebachii var. 
grisebachii 1 1

Talinum paniculatum 1 1

Trixis praestans 1 1

Urvillea uniloba 1 1

Bowlesia incana 1 1

Commelina erecta 1 1

Gamochaeta coarctata 1 1

*Melia azedarach 1 1

*Morus alba 1 1

Oxalis perdicaria 1 1

Oxypetalum solanoides 1 1

Rivina humilis 1 1

Acacia bonariensis 1

Acanthosyris spinescens 1
Acmella decumbens var. 
decumbens 1

Adiantum raddianum 1

Aspilia silphioides 1

Baccharis salicifolia 1

Cereus aethiops 1
Conyza bonariensis var. 
Angustifolia 1

Conyza lorentzii 1

Cucurbitella asperata 1

Cynodon dactylon 1

Geoffroea decorticans 1

Glandularia tenera 1

Glandularia tweedieana 1

Grabowskia duplicata 1

Iresine diffusa 1

Lantana entrerriense 1

Melica sarmentosa 1

Mikania urticifolia 1

Opuntia megapotamica 1

Oxalis cordobensis 1
Peperomia comarapana fo. 
comarapana 1

*Plantago major 1

Pleopeltis minima 1

Porlieria microphylla 1
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tabla 2 (continuación).

Lima N C S

Prosopis alba var. alba 1

Rhynchosia senna 1

Rhynchosida physocalyx 1

Schaefferia argentinensis 1
Setaria parviflora var. par-
viflora 1

Smilax campestris 1

*Asparagus asparagoides 1 1

Blechnum auriculatum 1 1

Oplismenus setarius 1 1

Senna corymbosa 1 1

Blepharocalyx salicifolius 1

Morrenia odorata 1
Conyza bonariensis var. 
bonariensis 1

Lepidium aletes 1
Oxalis debilis var. corym-
bosa 1

Paspalum dilatatum 1

Picrosia longifolia 1
Senecio pinnatus var. sim-
plicifolius 1

Solidago chilensis 1

*Taraxacum officinale 1

Xanthium cavanillesii 1
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