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EDITORIAL

La Sociedad Argentina de Botánica por medio de su Comisión Directiva y la Comisión organizadora local
con sede en Oro Verde, Entre Ríos ha organizado las XXXVIII Jornadas Argentinas de Botánica. La
última vez que nos encontramos en nuestra provincia en una Jornada fue en el año 1976. Este año nos
reencuentra con el desafío de llevarlas a cabo bajo modalidad virtual debido a la situación sanitaria que
estamos atravesando. Por primera vez los participantes no estaremos codo a codo físicamente, aunque sí
del modo en que la tecnología nos lo permita. Un desafío lleno de incertidumbre al principio, pero qué
alegría nos dio recibir la propuesta del primer Simposio que nos acercó el Dr. R. Pozner y después otro
y otro más, llegando a reunir diez prestigiosos Simposios. También gran alegría nos dio los “sí”, de los
Conferencistas y así llegamos a contar con diez Conferencias notorias. Luego vinieron los intercambios
con los Ficólogos y los Micólogos y bienvenidos fueron sus espacios dentro del programa de las Jornadas.
Se recibió la propuesta de conversatorios, una modalidad nueva dentro de las Jornadas, muestra audiovi-
sual y presentación de Libros, reuniones satélites de la Red Argentina de Jardines Botánicos y de la
Asociación Micológica Carlos Spegazzini. Se presentaron cinco propuestas entre cursos y/o talleres. Y
llegó el momento de recibir los resúmenes de los trabajos científicos de 14 ejes temáticos y nuevo gusto
nos dieron los que enviaron sus trabajos y los expertos que aceptaron ser parte de la revisión de los
mismos. Así nos fuimos dando cuenta que no estábamos solos, los socios de la SAB nos acompañaban
en la organización, determinados en hacer de estas jornadas una experiencia única e inigualable. La Dra.
Mariana Grossi estuvo trabajando arduamente junto a nosotros.
En el marco de estas Jornadas hemos propuesto efectuar un muy merecido y esperado reconocimiento
institucional a los autores, dibujantes, fotógrafos y cartógrafos de la Flora Ilustrada de Entre Ríos, dirigida
por Arturo Burkart, así como también un merecido homenaje al querido Ing. Roberto Tortosa, quien fuera
presidente de la SAB durante 10 años y parte de la misma desde su juventud, y quien contribuyó de
manera notable al crecimiento y sostenimiento de nuestra Sociedad. Finalmente, y como siempre en el
cierre de las JAB, se realizará la entrega del Premio Lorenzo R. Parodi y escucharemos la conferencia de
la ganadora de esta edición, Dra. Agostina Sassone.
Agradecemos a nuestros compañeros que se integraron en las laboriosas Comisiones “ad hoc” y a las
autoridades de la FCA UNER por el apoyo brindado. Al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas y a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, por las contribuciones otor-
gadas, a la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Entre Ríos por la declaración de Interés
Educativo e Institucional y al auspicio de la FCA UCA. 
El logo que elegimos para estas Jornadas representa flores de ceibo (Erythrina crista galli L.), que, por
sus características, despiertan admiración, intriga y pasión. Consideramos que esta especie es parte de
nuestra identidad nacional y constituye un estandarte ideal para estas Jornadas, donde pretendemos, au-
nando saberes, construir un lugar para la botánica, los trabajadores de la “ciencia amable” (al decir de
L.R. Parodi) oriundos de Brasil, Chile, EEUU, Uruguay y Argentina, quienes fueron convocados por la
Sociedad Argentina de Botánica, un logro de todos. 
Muchas gracias a los que nos dieron una mano, todos hacían falta para llegar hoy a las XXXVIII JAB y
deseamos que estén bien logradas, se puedan afianzar los vínculos, intercambiar los conocimientos, ilus-
trarse con los trabajos presentados y crecer un poco más en los saberes de la Naturaleza. 
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su posterior medición y construcción de la crono-
logía. Se analizaron correlaciones entre la cronolo-
gía de ancho de anillo y precipitación, temperatura,
índice Estandarizado de Precipitación y Tempera-
tura (SPEI por sus siglas en inglés) e índice Dife-
rencial de Vegetación Normalizado (NDVI por sus
siglas en inglés). Se obtuvo una cronología con una
extensión de 272 años. La correlación entre las se-
ries fue de 0,42 y el ancho medio de los anillos re-
sultó de 0,96 mm. Se observó una correlación po-
sitiva y significativa (r= 0,28; p<0,05) con la pre-
cipitación en el período corriente y previo de cre-
cimiento. No se observó relación significativa con
temperatura. Además se observó una relación posi-
tiva y significativa (p<0,05) con SPEI y NDVI
(r=0,30 y r=0,32). Los resultados obtenidos indican
que A. pinifolia presenta potencial para su utiliza-
ción en estudios dendrocronológicos y dendrocli-
máticos en ecosistemas de montaña andinos.

DINÁMICA DE CRECIMIENTO Y FLORA-
CIÓN DE UÑI (UGNI MOLINAE) EN SAN
CARLOS DE BARILOCHE Y LAGO PUELO,
ARGENTINA. Growth and flowering dynamics of
Uñi (Ugni molinae) in San Carlos de Bariloche and
Lago Puelo, Argentina

Neranzi, F.1, Guenuleo, B.1, Ochoa, J.1, Martí-
nez, E.1, Naón, S.1, Stefe, S.1, Moncunil, E.1,
Ichaso, T.1, Torrego, S.1, Puntieri, J.1,2

1Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigaciones
en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD).
2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 
francisco.neranzi@gmail.com

El Uñi (Ugni molinae Turcz., Myrtaceae) es un ar-
busto frutal nativo de Chile, donde abunda y Argen-
tina, donde se ha registrado en pocos lugares cer-
canos al Lago Puelo (Chubut). Esta especie se ca-
racteriza por sus coloridas, dulces y aromáticas
bayas, con múltiples usos alimenticios y propieda-
des benéficas para la salud. El objetivo de este tra-
bajo fue evaluar el comportamiento de plantas de
uñi en dos cultivos en Argentina e identificar los
períodos de crecimiento y floración y su dinámica.
Durante primavera-verano de 2019-2020, se regis-
traron semanalmente el número de nudos del brote
principal y el número y desarrollo de las flores en
212 plantas desarrolladas en bajo cubierta en Bari-
loche (BRC) y 46 plantas desarrolladas en el Par-
que Nacional Lago Puelo (LP) sin cubierta. En
BRC además se marcaron tres subgrupos según

procedencia parental. El crecimiento de los brotes
durante la temporada mostró una tendencia lineal y
la tasa máxima de producción de nudos se registró
en noviembre en BRC y en enero en LP. El creci-
miento en longitud de los brotes fue similar en
todos los grupos y se registraron diferencias signi-
ficativas de número de nudos entre diferentes pro-
cedencias. La floración en BRC mostró diferencias
entre procedencias y se produjo de forma más tem-
prana que en LP. La fenología floral y vegetativa
de uñi difiere según la procedencia parental, ma-
nejo de cobertura y zona de cultivo. Se concluye
que es factible cultivar el uñi dentro y fuera de su
área de distribución.

DESAFÍOS EN EL USO DE VEGETACIÓN
NATIVA EN TECHOS VERDES URBANOS:
UNA EXPERIENCIA CON HERRAMIENTAS
DE DECISIÓN. Challenges with the use of native
vegetation in urban green roofs: an experience with
decision making tools

Calviño, A.1, Tavella, J.2, Beccacece, H.1,
Moreno, M.L.3, Fabián, D.1, Salvo, A.1, Estallo,
E.4, Bordunale, A.1, Martin, M.4, Fenoglio, M.S.1

1Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV), Universi-
dad Nacional de Córdoba (UNC), CONICET, Av. Vélez Sarsfield
1611, X5016GCA Córdoba, Argentina. 2Facultad de Agronomía,
Cátedra de Botánica General, Universidad de Buenos Aires, Avda.
San Martín 4453, C1417DSE, Buenos Aires, Argentina. 3Instituto
de Ecorregiones Andinas (INECOA, CONICET - Universidad Na-
cional de Jujuy, Argentina), Av. Bolivia 123, Y4600GNA9, San Sal-
vador de Jujuy, Argentina. 4Instituto de Investigaciones Biológicas
y Tecnológicas (IIBYT) CONICET- Universidad Nacional de Cór-
doba. Centro de Investigaciones Entomológicas de Córdoba, Facul-
tad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional
de Córdoba. Ciudad Universitaria, Córdoba Capital, Córdoba,
Argentina. anacalv@imbiv.unc.edu.ar  

El énfasis en el uso de plantas nativas en ambientes
urbanos ha crecido notablemente en los últimos
años debido a los múltiples beneficios que presen-
tan. Sin embargo, la reintroducción de estas espe-
cies en ciudades conlleva numerosos desafíos de-
bido a que las plantas están expuestas a diferentes
factores de estrés como contaminación, altas tem-
peraturas e intenso manejo. Estos aspectos pueden
verse acentuados en ecosistemas híbridos como los
techos verdes, es decir infraestructuras que resultan
de conjugar elementos inertes desarrollados para
contener la vegetación. Originados en ciudades
templadas del hemisferio norte, los techos verdes
en Sudamérica típicamente sustentan vegetación
exótica, con predominio de especies de Sedum. En
este trabajo utilizamos análisis de decisión multi-
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criterio para la selección de especies nativas que
promuevan interacciones con artrópodos en techos
verdes. La selección de especies nativas se realizó
a partir de un listado de especies registradas en te-
chos de todo el mundo. Las especies elegidas fue-
ron instaladas en 30 techos experimentales en la
ciudad de Córdoba (Argentina) y monitoreadas por
un año. Sólo la mitad de los techos estuvo bajo riego
y fue desmalezado, el resto sin manejo. Los resul-
tados obtenidos muestran que incluso en ausencia
de riego, especies nativas con resiembra espontánea
como Gomphrena pulchella o Zinnia peruviana
tienen un gran potencial en techos verdes, contri-
buyendo a la conservación de la artropofauna local.

DATOS DE SENSORES REMOTOS COMO
INDICADORES ECOLÓGICOS DEL ESTADO
DE LOS BOSQUES SECOS. Remote sensing
data as ecological indicators of status of dry forest

Quiroga, T.A.1, Fernández, V.N.1,2, Amatta, E.2,
Figueroa, M.A.2, Campos, V.E.1,2

1Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales, Universidad Nacional de San Juan. Av. I. de la Roza
590 (O), J5402DCS Rivadavia, San Juan, Argentina. 2CIGEOBIO,
UNSJ CONICET, Universidad Nacional de San Juan- CUIM, Av. I.
de la Roza 590 (O), J5402DCS Rivadavia, San Juan, Argentina.
quirogatamara36@gmail.com

El estado de la vegetación de los bosques puede
evaluarse a partir de indicadores ecológicos obte-
nidos de relevamientos a campo o de sensores re-
motos, tanto pasivos como activos. Estos métodos
se diferencian en los atributos que cuantifican, y en
las escalas espaciales y temporales de aplicación. El
objetivo fue realizar una revisión bibliográfica
exhaustiva de los últimos 20 años, sobre qué tipo
de indicadores son los más usados para evaluar el
estado de los bosques secos a nivel mundial. Para
ello, se utilizaron 4 bases de datos bibliográficos en
línea (Google Scholar, Taylor&Francis, Research
Gate, ScienceDirect), con 2 combinaciones de pa-
labras claves: ecological/indicator+dry/forest,
dry/forest+remote/sensing. De los 78 artículos,
55% usaron indicadores de sensores remotos
(siendo los de funcionamiento los más frecuentes),
18% indicadores de campo (siendo los más utiliza-
dos los de composición y estructura) y 26% de
ambos tipos de indicadores (de campo y de senso-
res remotos). De los trabajos que usaron indicado-
res de sensores remotos, 87% fueron sensores pa-
sivos, 2% activos y 11% combinados. La informa-
ción obtenida de sensores remotos facilita la carac-

terización y monitoreo de los bosques, debido a que
es posible captar la heterogeneidad espacial y tem-
poral a bajo costo. Sin embargo, actualmente hay
una demanda creciente de integrar ambos tipos de
sensores remotos para el estudio y monitoreo de la
vegetación, esto podría solucionar las limitaciones
que presenta cada sensor.

USO DEL TERRITORIO Y CONSERVACIÓN
DE LOS BOSQUES NATIVOS: UNA REVI-
SIÓN EN ARGENTINA. Land use and conserva-
tion of native forest: a review in Argentina

Figueroa, M.A.1, Amatta, E.2, Fernández,
V.N.1,2, Quiroga, T.A.2, Campos, V.E.1,2 

1CIGEOBIO, UNSJ CONICET, Universidad Nacional de San Juan-
CUIM, Av. I. de la Roza 590 (O), J5402DCS Rivadavia, San Juan,
Argentina. 2Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de San Juan. Av. I.
de la Roza 590 (O), J5402DCS Rivadavia, San Juan, Argentina. 
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Las actividades antrópicas producen modificacio-
nes en la cobertura de bosques nativos y los servi-
cios ecosistémicos que ellos ofrecen. Para evaluar
cuál es el estado del conocimiento sobre el efecto
de estas actividades en los bosques nativos de Ar-
gentina, realizamos una revisión sistemática en 5
bases de datos bibliográficos en línea (Google
Scholar, ScienceDirect, Taylor & Francis, Resear-
chGate, Springer). Usamos como palabras claves:
woodland/forest+land use land cover, woodland/fo-
rest+urban, y las mismas en español. En total eva-
luamos 76 artículos y para cada uno registramos: la
región geográfica y actividad antrópica conside-
rada. Encontramos 28,4% de artículos del Noroeste,
24,5%, en Noreste, 17,6% en la región Centro Pam-
peana Norte, 15,7% en Patagonia, 10,8% en Cuyo
y 2,9% en Centro Pampeana Sur. El último valor
probablemente se deba a la baja superficie de bos-
ques nativos en esta región. En el 52% de los tra-
bajos se consideró sólo una variable antrópica, en
el 46,6% de 2 a 3 variables y en el 1,33% más de 3
variables. Dentro de las actividades antrópicas la
más frecuente fue: agricultura (34%), seguida por
urbanización (25,8%), luego estuvieron ganadería
(19,1%), disturbio por fuego (12,5%), siendo las
menos frecuentes: deforestación (4,1%), explota-
ción forestal (3,3%) y uso medicinal (0,83%). Co-
nocer cuáles son las principales actividades antró-
picas que pueden afectar la conservación de los
bosques nativos es información de base para tomar
decisiones de manejo.
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