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Resumen 

La actividad petrolera en la Argentina 

constituye la base para el desarrollo 

económico de la Patagonia. El 

aprovechamiento de este recurso se 

despliega con una intervención directa 

sobre el ecosistema. Entre las operaciones 

más perjudiciales se encuentra la 

generación de plataformas para la 

perforación de pozos. La combinación de 

técnicas que involucren enriquecimiento 

vegetal, facilitación y siembra podrían ser 

la práctica adecuada para la recuperación 

del sistema a mediano y largo plazo. 

Nuestro objetivo fue evaluar la eficacia de 

tres técnicas de revegetación en una 

plataforma abandonada del Yacimiento 

Fortunoso, Mendoza. El trabajo se llevó a 

cabo sobre una locación de un pozo 

petrolero inactivo, denominada Cerro 

Veneno. Se ejecutó un diseño de plantación 

combinando 3 técnicas en forma alternada 

y sistemática: enriquecimiento vegetal 

(EV), siembra (S) y testigo (T). Se 

seleccionaron para plantar 5 especies 

nativas con 20 repeticiones cada una. 

Transcurridos dos ciclos vegetativos se 

registró la cobertura vegetal (Point-

Quadrat modificado) y se contabilizó el 

número de especies establecidas de manera 

espontánea. Se relevaron 9 especies en el 

tratamiento EV y T y 4 en el S. La 

cobertura vegetal fue superior en el 

tratamiento EV, siendo S el de menor 

cobertura (p= 0,0029).  Se establecieron 

espontáneamente 10 especies pertene-

cientes a los estratos herbáceos y 

arbustivos. El tratamiento con mayor 

número de especies reclutadas fue el 

tratamiento T, mientras que S y EV 

Evaluación de técnicas de restauración 
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tuvieron un número similar (p= 0,02). Es 

necesario implementar técnicas de 

restauración combinadas para lograr el 

restablecimiento del paisaje y disminuir los 

costos de la actividad. 

Palabras clave: enriquecimiento vegetal – 

petróleo – siembra.  

Abstract 

Oil activity in Argentina constitutes the 

basis for the economic development of 

Patagonia. The use of this resource is 

deployed with a direct intervention on the 

ecosystem. Among the most damaging 

operations is the generation of platforms 

for drilling wells. The combination of 

techniques involving plant enrichment, 

facilitation and planting could be the 

appropriate practice for the recovery of the 

system in the medium and long term. Our 

objective was to evaluate the effectiveness 

of three revegetation techniques on an 

abandoned platform in the Fortunoso 

Deposit, Mendoza. The work was carried 

out on a location of an inactive oil well, 

called Cerro Veneno. A plantation design 

was executed combining 3 techniques 

alternately and systematically: plant 

enrichment (EV), seeding (S) and control 

(T). 5 native species with 20 replicates each 

were selected for planting. After two 

vegetative cycles the vegetation cover was 

recorded (Point-Quadrat modified) and the 

number of species established 

spontaneously was counted. 9 species were 

surveyed in the EV and T treatment and 4 

in the S. The vegetation cover was higher 

in the EV treatment, with S being the least 

covered (p = 0.0029). 10 species belonging 

to the herbaceous and shrub strata were 

spontaneously established. The treatment 

with the largest number of species recruited 

was treatment T, while S and EV had a 

similar number (p= 0.02). Combined 

restoration techniques need to be 

implemented to achieve landscape 

restoration and lower activity costs. 

Keywords: plant enrichment - oil – 

sowing. 

Introducción 

La actividad petrolera en la Argentina 

constituye la base para el desarrollo 

económico de una extensa región, la 

Patagonia, contando en la actualidad con 

cinco cuencas de explotación. El 

aprovechamiento de este recurso no 

renovable se despliega con una 

intervención directa sobre el ecosistema 

durante las etapas de exploración y 

producción (Bran et al., 2002; Ciano, 

2013). 

Su desarrollo genera un fuerte impacto 

sobre los recursos naturales, produciendo 

daños sobre la topografía, el suelo y la 

vegetación, alterando la estructura y las 

funciones del paisaje (Varjani y Upasani, 

2017). La degradación del suelo es uno de 

los impactos más negativos de las 

actividades inherentes a la extracción de 

petróleo (Martínez et al., 2007). Es causada 

por la eliminación de la cubierta que 

proporciona la planta y las capas superiores 

del suelo durante la construcción de 

plataformas de perforación, así como por la 

contaminación de los suelos con 

hidrocarburos, metales pesados y otras 

sustancias químicas que se almacenan 



como subproductos en celdas de corte de 

lodo y perforación (Willis et al., 2005).  

Entre las operaciones más importantes y 

perjudiciales que posee la industria 

petrolera se encuentra la generación de 

plataformas para la perforación de pozos, 

estimándose 1260 perforaciones para el 

año 2020 y 2200 para el 2030 (ANI, 2014). 

El pozo de petróleo se coloca en el medio 

de una plataforma, un área plana de 

aproximadamente 0,7 ha donde se ha 

eliminado la vegetación y la capa 

superficial del suelo. Este tipo de erosión 

no solo reduce la fertilidad del suelo, sino 

que también cambia su estructura física y 

biota (Startsev y McNabb, 2000), 

generalmente creando condiciones muy 

desfavorables para el crecimiento de las 

plantas. La construcción de plataformas de 

perforación se realiza con maquinaria 

pesada, lo que conduce a la compactación 

del suelo (Startsev y McNabb, 2000) 

afectando a su vez las propiedades físicas 

del mismo (Håkansson y Reeder, 1994) 

con el agregado exprofeso de materiales 

calcáreos y arcillas que favorecen la 

consolidación del piso. A ello debe 

sumarse el elevado contenido de sales de 

los materiales incorporados (Dalmasso y 

Martínez Carretero, 2013) generando una 

elevada pérdida de cobertura vegetal y 

afectando procesos ecosistémicos. Estas 

condiciones extremas llevan a que 

permanezcan durante años sin cobertura 

vegetal (Reichmann et al., 2003; Dalmasso 

y Martínez Carretero, 2013). Si a estas 

alteraciones se les suma las condiciones 

climáticas limitantes del sistema, las 

posibilidades de revegetación en forma 

natural se vuelven muy bajas, erráticas e 

inciertas (Ciancio et al., 2013). Se 

considera en estos sistemas un proceso de 

recuperación natural, ecológicamente 

aceptable, en un plazo de 40-60 años 

(Puma y Zuleta, 2003). En tal escenario, se 

requiere la restauración de la cubierta 

vegetal y solo se puede lograr a través de 

programas de revegetación (Vieira y 

Scariot, 2006).  

Existen varios programas de revegetación 

en sitios de explotación petrolera que 

actualmente están activos en Argentina. La 

restauración de la cubierta vegetal 

generalmente conduce a mejoras en las 

propiedades del suelo (Ochoa-Cueva et al., 

2013; Fialho y Zinn, 2014), como se ha 

demostrado anteriormente en otros trabajos 

realizados en el yacimiento y en el país 

(Dalmasso et al., 2015; Navas et al., 2018). 

Después de algunos años de revegetación, 

la materia orgánica aumenta y se estimula 

la actividad biológica (Jones et al., 2004), 

restaurando las funciones del suelo. Un 

proceso de restauración exitoso depende en 

gran medida de la selección de las especies 

de plantas y la capacidad de éstas para 

adaptarse a las condiciones del suelo 

degradado (Bradshaw y Huttl, 2001).  Sin 

embargo, algunos programas no han tenido 

éxito debido a los elevados costos que 

implica su implementación y mante-

nimiento en el tiempo. 

Una de las técnicas posibles para restituir 

las condiciones ambientales previas al 

disturbio y promover el crecimiento e 

instalación de la vegetación es el 

escarificado (Ciancio et al., 2013). Sin 

embargo, en sitios con condiciones 

climáticas muy limitantes y donde las 

Evaluación de técnicas de restauración 



Restauración Ecológica en la Diagonal Árida de la Argentina 

131 

 

presiones antrópicas son muy altas, el 

escarificado por sí solo, puede favorecer la 

colonización por especies exóticas en los 

primeros años de aplicada la técnica y 

contribuir a la dominancia mono específica 

a lo largo del proceso de recuperación, 

siendo por lo tanto insuficiente para 

restaurar ecosistemas (Castro et al., 2013). 

Además, esta técnica descompacta entre el 

30 a 40% de la superficie de la locación y 

no logra mantenerla en el tiempo por lo que 

no resulta eficaz su aplicación como 

técnica única. La combinación de técnicas 

que involucren no sólo el enriquecimiento 

vegetal, sino también la facilitación y la 

siembra podría ser la práctica adecuada 

para la recuperación del sistema a mediano 

y largo plazo, ofreciendo una alternativa 

económicamente sostenible en el tiempo 

(Terradas y Terradas, 2001).  

El objetivo del presente trabajo fue evaluar 

la eficacia de tres técnicas bien 

diferenciadas de revegetación en platafor-

mas petroleras abandonadas, Yacimiento 

Fortunoso, Malargüe Mendoza. 

Materiales y Métodos 

El área de estudio se encuentra ubicada en 

el Yacimiento Petrolero Cerro Fortunoso 

(36°13´S y 69°22´O) a 1616 m s.n.m., 

formando parte de la cuenca Neuquina del 

departamento de Malargüe, provincia de 

Mendoza. La cuenca Neuquina, es una de 

las mayores productoras de hidrocarburos 

en la porción austral de América del Sur 

localizada al este de los Andes, en el norte 

de la Patagonia. Cubre un área de más de 

120000 km2 en el oeste central de la 

Argentina y contiene un registro 

estratigráfico de 6000 metros de espesor, 

con edades que van desde el Triásico al 

Paleógeno.  El sitio limita al este y al sur 

con la Reserva La Payunia, al oeste con la 

Pampa Palauco y al norte con Cajón de Los 

Caballos. Considerando los datos clima-

ticos de la estación de Ranquil Norte 

(1971-1978 fuente IADIZA), ubicada a 50 

km de la zona, la precipitación media anual 

es de 191,2 mm. Las precipitaciones 

mejoran hacia el este, como se observa en 

la estación Agua Escondida (1971-1978, 

fuente IADIZA) con 250 mm/año. El área 

de trabajo pertenece a un clima árido 

(Grupo B-Subgrupo W, Tipo K) (Koeppen, 

1948), la evaporación supera a la preci-

pitación media anual, con precipitaciones 

anuales inferiores a los 250 mm, frío y 

seco, con temperatura anual por debajo de 

los 18°C. Desde el punto de vista 

morfoestructural el área se encuentra 

dentro del ámbito de la provincia geológica 

de Payenia (Polanski, 1954), definida en 

superficie por sus extensos campos volcá-

nicos y la presencia de fallamiento 

extensional (Bermúdez et al., 1993).  

Se ubica en la provincia fitogeográfica de 

la Payunia, estepas de solupe (Ephedra 

ochreata), acompañado por Larrea 

divaricata, L. cuneifolia, L. nítida, Lycium 

chilense, Grindelia chiloensis, Junellia 

seriphioides, Stillingia patagonica, 

acompañado de un estrato herbáceo de 

Panicum urvilleanum, Sporobolus rigens, 

entre otros. La presencia de elementos del 

Monte daría a esta comunidad carácter de 

ecotono entre las provincias del Monte y la 

Payunia (Martínez Carretero, 2004).  

El trabajo se llevó a cabo sobre una 

locación de pozos petroleros sin actividad, 



denominada Cerro Veneno. El Cerro 

Veneno forma parte del Yacimiento Cerro 

Fortunoso. La plataforma tenía un área 

aproximada de 4000 m2. El subsuelo está 

formado por un basalto continuo, el cual 

fue rellenado con material cuaternario 

generando un suelo superficial de solo 0,30 

m de profundidad. Esto incide directa-

mente en el establecimiento de la 

vegetación local. Luego de un surcado 

profundo con máquina pesada se trazaron 

15 surcos a una profundidad de 0,25 m, 

dejando en la brocha del surco algo de 

cuaternario para el ensayo.  La locación fue 

sometida a diferentes técnicas de 

restauración. En estas condiciones se 

ejecutó un diseño de plantación en donde 

se combinaron 3 técnicas en forma 

alternada y sistemática: que involucraron 

enriquecimiento vegetal (EV) o plantación 

(P), siembra (S) y testigo (T). La técnica de 

enriquecimiento vegetal consistió en el 

trazado de 5 líneas con 20 plantas (5 

ejemplares por especie) cada línea 

separadas 2 m entre sí. Las especies 

seleccionadas para plantar fueron 4 

especies nativas: Prosopis flexuosa var. 

depressa, Hyalis argentea var. latisquama, 

Parkinsonia praecox y Atriplex lampa, 

totalizando 20 repeticiones cada una, 

resultando en 80 ejemplares por locación. 

El tamaño de los plantines varió de acuerdo 

a las condiciones necesarias de cada 

especie para su traslado a campo. Los 

hoyos de plantación fueron de 0,2 m de 

diámetro por 0,2 m de profundidad. 

Posterior a la plantación se efectuaron 3 

riegos de establecimiento con frecuencia 

quincenal. La técnica de facilitación, con-

sistió en instalar 5 líneas con un surcado 

continuo y profundo (0,4-0,6 m de 

profundidad) cada una de las cuales fueron 

intercaladas con las de EV. La técnica de 

facilitación o testigo no tuvo intervención 

alguna, mientras que la siembra consistió 

en colocar 4 semillas por golpe 

compactado a 1,5 cm de profundidad y 5 

repeticiones por parcela específica, 

totalizando 100 semillas por especie sin 

tratamiento alguno (Figura 1).   

Transcurrido dos ciclos vegetativos 

completos se registró la cobertura vegetal 

mediante el método de Point-Quadrat 

modificado (Passera et al., 1983), 

ejecutando 5 transectas fijas en la brocha 

del surco, de 30 m con intercepciones cada 

0,3 m en las líneas de EV, T y S. Para 

evaluar el establecimiento de ejemplares 

reclutados en los tratamientos, se 

contabilizó el número y las especies de los 

individuos establecidos espontáneamente 

de la comunidad de contacto. 

Análisis estadísticos. En todos los casos se 

aseguró la independencia estadística de los 

datos, la normalidad se comprobó mediante 

la prueba de Kolmogorov-Smirnov y la 

homocedasticidad mediante la prueba de 

Levenne. Para todos los análisis el nivel de 

significancia fue de α= 0,05.  

Para detectar si existen diferencias 

significativas (en la cobertura de suelo 

desnudo, mantillo, roca y vegetal) entre las 

diferentes técnicas de revegetación (EV, S 

y T) se realizaron análisis de la varianza 

para datos no paramétricos Kruskal-Wallis. 

Todos los gráficos se construyeron con el 

software SigmaPlot v.11. Los análisis se 

efectuaron con el software Infostat v.16. 
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Figura 1. A: esquema de diseño de plantación. Rojo: Prosopis flexuosa var. depressa, amarillo: Atriplex 

lampa, celeste: Hyalis argentea, verde: Parkinsonia praecox. B: fotografía de plataforma evaluada. C: 

fotografía de un ejemplar de Adesmia volckmannii en la plataforma, la longitud de las raíces delata la escasa 

profundidad del suelo en esta locación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

Al finalizar el segundo ciclo vegetativo la 

cobertura vegetal fue marcadamente 

superior en el tratamiento EV seguida por 

el tratamiento T, siendo el S el de menor 

cobertura vegetal (EV x̅= 23,4%; S x̅= 

2,4%; T x̅= 12%), encontrándose dife-

rencias significativas entre los tratamientos 

EV y S (H= 11,58; p= 0,0029) (Figura 2).  

En cuanto a la cobertura según la forma de 

vida en cada tratamiento, el S y T 

mostraron la mayor cobertura promedio de 

arbustivas (x̅= 66,6; D.E.= 47,1; x̅= 66,9; 

D.E.= 26,5). La cobertura de subarbustivas 

fue mayor para el tratamiento EV (x̅= 40,4; 

D.E.= 9,7). En cuanto a las herbáceas la 

cobertura fue muy baja y sólo estuvo 

presente en los tratamientos T y EV, no 

encontrándose diferencias entre los tres 

tratamientos evaluados (Figura 2). 

Transcurrido dos ciclos vegetativos en las 

locaciones revegetadas en el tratamiento 

EV y T se relevaron 9 especies, mientras 

que en el tratamiento S sólo 4 (Tabla 1). En   

EV, las más abundantes fueron Hyalis 

argentea y Schinus johnstonii, y la menos 

abundante Pappostipa chrysophylla. Para 

el tratamiento T las más abundantes fueron 

Grindelia chiloensis y Larrea nitida y la 

menos abundante Astragalus pehuenche y 

Schinus johnstonii. Finalmente, para el 

tratamiento S la especie más abundante fue 

Larrea nitida y la menos abundante 

Stillingia patagonica.  



Figura 2. A: cobertura de vegetación (V), suelo desnudo (SD), mantillo (M) y roca (R), para los tratamientos 

Enriquecimiento Vegetal (EV), Siembra (S) y Testigo (T) luego de dos ciclos vegetativos. B: cobertura de 

arbustivas, subarbustivas y herbáceas para los tratamientos testigo (T), enriquecimiento vegetal (EV) y 

Siembra (S) luego de dos ciclos vegetativos. Letras distintas indican diferencias significativas con un 

α=0,05. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Listado de las especies presentes en cada uno de los tratamientos evaluados. Enriquecimiento 

vegetal (EV), Testigo (T) y Siembra (S), Herbácea (H), Arbustiva (A), Subarbustiva (SA). 

Familia Especies Forma de vida Origen T EV S 

Fabaceae Astragalus pehuenche H. perenne Nativa X     

 
Prosopis flexuosa A. perenne Nativa X X 

 
Asteraceae Grindelia chiloensis SA. perenne Nativa X X X 

 
Hyalis argentea SA. perenne Nativa 

 
X 

 

 
Senecio filaginoides A. perenne Nativa X X 

 

 
Senecio subulatus A. perenne Nativa 

 
X 

 

 
Adesmia volckmannii A. perenne Nativa X 

  
Poaceae Pappostipa chrysophylla H. perenne Nativa 

 
X 

 
Zygophyllaceae Larrea divaricata A. perenne Nativa X X X 

 
Larrea nitida A. perenne Nativa X X X 

 
Lecanophora ameghinoi 

 
Nativa X 

  
Anacardiaceae Schinus johnstonii A. perenne Nativa X X 

 
Euphorbiaceae Stillingia patagonica A. perenne Nativa X   X 

 

Luego de dos años las cuatro especies 

plantadas permanecieron vivas, aunque en 

diferentes proporciones, siendo H. 

argentea y G. chiloensis las de mayor 

prendimiento. Además, lograron estable-

cerse espontáneamente 10 especies 

pertenecientes a los estratos herbáceos y 

arbustivos. 

El tratamiento con mayor número de 

especies reclutadas fue el tratamiento EV, 

mientras que S y T tuvieron similar número 

de especies, encontrándose diferencias 

significativas entre EV con S y T (H=7,39; 

p= 0,02) (Figura 3). Para el tratamiento EV, 

el número de reclutamiento en los surcos 

de facilitación fue superior a las 20 

especies. Según la forma de vida el 
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tratamiento EV y S mostraron el mayor 

reclutamiento promedio de arbustivas (x̅= 

81%; D.E.= 23,7; 76,7 D.E.= 32,5). El 

porcentaje de subarbustivas fue mayor para 

el tratamiento T (x̅= 36,6%; D.E.= 41,5). 

En cuanto a las herbáceas el número 

promedio de reclutadas fue muy bajo y sólo 

se reclutaron para el tratamiento EV y T 

(x̅= 8%, D.E.= 17,8), no encontrándose 

diferencias entre los tres ensayos evaluados 

(Figura 3). En los tres tratamientos, Larrea 

nitida fue la especie que más se estableció 

(50%) seguida de Grindelia chiloensis 

(18%), siendo las especies menos 

establecidas Schinus johnstonii (0,9%), 

Astragalus pehuenche (0,9%) y 

Lecanophora ameghinoi (0,9%).  

Figura 3. A: número de especies reclutadas por tratamiento luego de dos ciclos vegetativos. B: cobertura 

de arbustivas, subarbustivas y herbáceas para los tratamientos testigo (T), enriquecimiento vegetal (EV) y 

siembra (S) luego de dos ciclos vegetativos. Letras distintas indican diferencias significativas con un 

α=0,05.  

 

 

 

 

 

 

Durante el ensayo se detectó la ventaja de 

realizar un subsolado profundo, a través de 

la observación en los surcos de una mayor 

acumulación de humedad sólida o líquida, 

facilitando la infiltración hídrica y 

favoreciendo la germinación de semillas y 

el establecimiento de los plantines (Figura 

4). Esta técnica sería recomendable para 

ser usada en suelos franco arenosos a 

arenosos profundos, que permitan el 

crecimiento radical de la vegetación.  

En los alrededores del área, en suelos 

similares, donde dominó un subsuelo 

volcánico de ignimbritas a solo 0,30 m de 

profundidad, se observó la presencia de 

especies semileñosas como Stillingia 

patagonica, Senecio filaginoides y S. 

subulatus con abundancia de herbáceas 

rizomatosas como Panicum urvilleanum y 

Sporobolus rigens. Estas arbustivas toleran 

suelos poco profundos y son las que se 

instalaron naturalmente y en mayor 

número en la locación ensayada. 

Figura 4. Observación de la acumulación y 

permanencia de la humedad en la brocha del surco 

luego de una nevada en la locación Cerro Veneno, 

Yacimiento Fortunoso, Malargüe. 

 

 

 

 

 



Discusión y Conclusiones 

El éxito de una revegetación está 

fuertemente influenciado por las condi-

ciones iniciales del sistema restaurado. La 

realización de surcos profundos, previo a 

las actividades de restauración, presenta 

ventajas comparativas que contribuyeron 

al éxito de la plantación. Estos surcos, no 

sólo descompactan el suelo, favoreciendo 

la instalación y el enraizamiento de la 

vegetación, sino que su profundidad 

favorece la recepción de las escasas 

precipitaciones. A los 2 años de iniciados 

los trabajos de revegetación, la conjunción 

de las tres técnicas permitió recuperar gran 

parte del área afectada, con la presencia de 

especies nativas en equilibrio con las 

condiciones climáticas del área.  

Las características del Cerro Veneno con 

un subsuelo formado por basalto continuo 

y por ende un suelo superficial no 

incidieron favorablemente en el estable-

cimiento de la vegetación, sin embargo, se 

alcanzó una cobertura vegetal superior al 

20%. Trabajos previos realizados en el 

mismo yacimiento, pero con escarificado 

superficial y profundo, relevaron luego de 

3 ciclos vegetativos, una cobertura inferior 

al 10% para el superficial y cercana al 19% 

para el profundo (Navas Romero et al., 

2018). Estos resultados resaltan una 

relativa buena cobertura de especies 

nativas alcanzada en el Cerro Veneno. 

De las 4 especies seleccionadas para 

revegetar la locación dos resultaron ser las 

más efectivas. De acuerdo con el nivel de 

alteración (impacto) de las áreas a 

revegetar, no siempre es posible el 

seleccionar las especies a una etapa de 

dinamismo (Dalmasso et al., 2014). Esto es 

evidente cuando, además de la 

compactación edáfica, entran como 

variables el efecto del viento, la exposición 

(N, S), a través del cual se ve reducido el 

número de especies factibles de utilizar.  

Coincidente con los trabajos de Dalmasso 

et al. (2014; 2015) y Navas Romero et al. 

(2018), la técnica de EV permitió disminuir 

rápidamente el impacto visual de las 

plataformas, integrando y naturalizando a 

corto plazo las zonas recientemente 

tratadas y continuó siendo la técnica más 

eficiente para la recuperación de una 

plataforma. 

La técnica S no resultó ser muy efectiva, 

alcanzando a instalarse escasas especies de 

las sembradas inicialmente. Esto es 

coincidente con los resultados de los 

trabajos realizados por Balderas et al. 

(2010), en donde la sobrevivencia general 

de la siembra directa con especies nativas 

fue de 24,8% que es baja si se considera 

que en estos sistemas el enriquecimiento 

vegetal por plantación reportó una 

sobrevivencia entre el 40-60%. En nuestro 

sistema, la eficacia de esta técnica se 

restringió a los eventos de lluvia 

generadores de superficie para escorrentía, 

especialmente en zonas como estas donde 

los eventos de lluvia ligera (1-10 mm) y 

espaciados en el tiempo, son los que 

predominan. Sin embargo, se considera 

que una inferencia a los 2 años no es 

suficiente para corroborar la efectividad de 

los tratamientos. Además, la locación en 

estudio, presentó como inconveniente la 

escasa profundidad de suelo, con un 

basalto que impide la penetración de las 
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raíces vegetales. Es por ello que muchas 

especies establecidas se localizaron en los 

interfluvios, donde el perfil de suelo 

mostraba mayor espesor.  

Las técnicas de siembra y facilitación 

permiten disminuir los costos de 

revegetación, sin embargo, la eficacia para 

este caso particular resultó ser baja. El 

escaso suelo en contacto con el basalto, 

actúa como una bandeja que acumula agua 

y puede significar para muchas especies 

nativas, mortandad de semillas por asfixia. 

Entre otros inconvenientes se encuentra la 

exposición directa al consumo de fauna y 

ganado doméstico, las elevadas amplitudes 

térmicas y la limitante hídrica durante la 

germinación. El agregado de mulches (paja 

de cereal, fibras de madera, restos de poda, 

papel, cascaras de arroz o trigo) junto con 

fijadores y retentores de agua, podría ser 

una alternativa viable que posibilite el 

incremento en la efectividad de la siembra. 

El surcado en la locación, el 

enriquecimiento vegetal, sumado a la 

generación de tazas facilitó la instalación 

espontánea de numerosas especies leñosas 

y herbáceas de las comunidades de 

contacto. El reclutamiento de propágulos 

provenientes de áreas vecinas, la 

generación de condiciones como sombra y 

la incorporación de materia orgánica al 

suelo con la consecuente instalación de 

detritívoros y descomponedores, podrían 

ser beneficios proporcionados por la nueva 

cubierta de arbustivas y herbáceas 

(Oesterheld y Sala, 1990).  

Es necesario implementar técnicas de 

restauración combinadas para lograr el 

restablecimiento del paisaje y disminuir los 

costos de la actividad para que así resulte 

económicamente sostenible en el tiempo. 

Es importante resaltar que la restauración 

final de una comunidad natural degradada, 

no sólo implica el restablecimiento la 

vegetación sino también la recuperación de 

procesos ecológicos esenciales (Naveh, 

1998).  
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