
Multequina 24: 75-82, 2015 75

ISSN 0327-9375
ISSN 1852-7329 on-line

Banco de semillas de especies nativas de Monte y Payunia 
para restauración ecológica

Seed bank of native species from Monte and Payunia for ecological restoration

María Emilia Rodriguez Araujo, Natalia Mirna Turuelo  
y Daniel Roberto Pérez

Laboratorio de Rehabilitación y Restauración de Ecosistemas Áridos y semiáridos,  
Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud, 

Universidad Nacional del Comahue
<emilia_araujo08@yahoo.com.ar>

Resumen
La desertificación y sus consecuencias en las tierras áridas y semiáridas llevan a la necesidad de 
emprender estrategias de conservación y restauración. En este trabajo se presentan los objetivos 
y composición de la colección de semillas del Banco del Árido perteneciente a la Universidad 
Nacional del Comahue. Actualmente se cuenta con accesiones de más de 50 especies de Monte 
y Payunia colectadas con participación de pobladores locales.

Summary
Desertification and its consequences on arid and semiarid lands make it necessary to implement 
conservation and restoration procedures. This paper presents the objectives and composition of 
the seed collection of the Banco del Árido belonging to the Universidad Nacional del Comahue. 
We currently count with accessions of more than fifty (50) species of seeds from Monte y Payunia 
collected with participation of local residents.
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Introducción
Los elevados niveles de desertificación que afectan tanto a los componentes ecológicos 
como sociales de los ambientes de la Patagonia requieren una activa intervención del 
hombre mediante restauración ecológica. La provincia de Neuquén no es ajena a esta 
necesidad ya que posee el 92% de su territorio afectado por procesos de degradación 
(Del Valle et al., 1998). En la actualidad, las tierras secas de esta provincia se están 
degradando como consecuencia del pastoreo excesivo, actividades extractivas, defo-
restación, fragmentación y la falta de prácticas de rehabilitación y restauración de sus 
ecosistemas. Esto lleva a la pérdida de atributos de la biodiversidad, y disminución en 
la productividad de la tierra, lo que contribuye al aumento de la pobreza (Pérez et al., 
2010).

Para hacer frente a esta situación, tanto la restauración como la rehabilitación eco-
lógica deben recurrir a distintos campos de las ciencias sociales y ambientales para in-
tegrar el conocimiento local y las prácticas de conservación de la biodiversidad (Cec-
con, 2013). En particular la conservación ex situ busca mantener germoplasma fuera 
de sus ambientes originales, ya sea en forma de plantas enteras (jardines botánicos) 
o en bancos de genes, semillas, tubérculos o propágulos (bancos de germoplasma) 
(Hong et al., 1998; Franco, 2008). Los bancos de semillas, además de su contribución 
a la conservación ex situ de especies, también aportan a la restauración ecológica al 
proveer material para multiplicación, estudios de diversidad genética e información 
que facilitará la reintroducción en el ecosistema en distintas etapas de la restauración 
(Márquez-Huitzil, 2005).

Banco del árido
El Banco del Árido conserva semillas de plantas nativas de ecosistemas áridos y se-
miáridos de la provincia de Neuquén con el fin de mantener la viabilidad de las mis-
mas y aportar material para la restauración ecológica de ecosistemas degradados. Se 
creó en el año 2006 a partir de la creciente colección de semillas del Laboratorio de 
Rehabilitación y Restauración de Ecosistemas Áridos y semiáridos (LARREA) de la 
Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud perteneciente a la Universidad Nacional 
del Comahue. Los objetivos principales del Banco del Árido son la estandarización de 
protocolos de colecta, almacenamiento y catalogación de semillas; la realización de 
ensayos de viabilidad; el estudio de requerimientos pregerminativos y la integración 
de pobladores locales.

Las colectas de semillas hasta el momento se focalizan en trece áreas distribuidas en 
la provincia fitogeográfica del Monte (Cabrera, 1976) y La Payunia (Martínez Carretero, 
2004) (Figura 1). Se cuenta con semillas de 50 especies determinadas y 11 en determi-
nación (Tabla 1).

Los lineamientos que se aplican a las colectas de semillas son los establecidos para 
proyectos de restauración, que incluyen obtener material de al menos 30 plantas por 
especie, no superar el 20% de las semillas maduras y sanas al momento de la colecta 
y respetar los ecotipos locales (Bainbridge, 2007; Ulian et al., 2008). Esto último es 
de suma importancia en la restauración de ecosistemas ya que el uso de semillas de 
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Figura 1. Sitios de colecta de semillas. AÑL=Añelo, API=Aguada Pichana, ASR=Aguada San 
Roque, CCO=Cutral Có, CCTR=Camino Catriel, CHCO=Challacó, CHDO=Los Chihuidos, 
DQE=Dique Planicie Banderita, LLT=Loma La Lata, LLY=Loma Las Yeguas, NQN=Neuquén, 
PH=Plaza Huincul, RDLS=Rincón de los Sauces, VAM=Volcán Auca Mahuida
Figure 1. Areas for seed collection. AÑL=Añelo, API=Aguada Pichana, ASR=Aguada San 
Roque, CCO=Cutral Có, CCTR=Camino Catriel, CHCO=Challacó, CHDO=Los Chihuidos, 
DQE=Dique Planicie Banderita, LLT=Loma La Lata, LLY=Loma Las Yeguas, NQN=Neuquén, 
PH=Plaza Huincul, RDLS=Rincón de los Sauces, VAM=Volcán Auca Mahuida

procedencias no locales puede tener consecuencias perjudiciales tanto para el éxito de 
la restauración, como para la conservación natural de genotipos locales (Krauss y Hua 
He, 2006). Incluso algunos estudios recientes han argumentado que el aumento de las 
poblaciones con genotipos no locales, pueden en realidad ser más perjudiciales que 
beneficiosos (Keller et al., 2000; Edmans y Timmerman, 2003; Hufford y Mazer, 2003).

La participación social en la restauración y conservación de la biodiversidad ha sido 
extensamente reconocida (Ramos, 2005; Keenleyside et al., 2014). Por ello,  se gene-
raron viveros comunitarios de plantas nativas a través de la educación ambiental a 
pobladores de las localidades de Añelo, Aguada San Roque, Cutral-Có, Neuquén y 
Rincón de los Sauces. 
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Conclusiones
Las zonas áridas y semiáridas requieren 
restauración y rehabilitación ecológica 
para su recuperación, y en este ámbito los 
bancos de semillas aportan un material 
frecuentemente necesario. En la provin-
cia de Neuquén, el Banco del Árido es 
fundamental para esta tarea. Al mismo 
tiempo que provee germoplasma, este 
banco contribuye a la valoración de la 
diversidad y al dialogo de saberes entre 
el conocimiento científico y local (Leff, 
2010) ya que involucra a colectores lo-
cales. Si bien, en los últimos años el for-
talecimiento de las políticas ambientales 
relacionadas con la conservación han 
promovido un aumento en la demanda 
de semillas de especies nativas (Carval-
ho et al., 2006), aún son escasos los em-
prendimientos en Argentina vinculados 
con recolección y almacenamiento de las 
mismas (De Viana et al., 2011) y menos 
aún los que se convocan como colectores 
a pobladores locales. Quienes habitan 
cotidianamente los espacios naturales, 
tienen más y mejores oportunidades de 
detectar y colectar semillas en forma per-
manente. Actualmente se está trabajando 
en nuevos objetivos como: ampliar el área 
de influencia a la provincia de Río Negro, 
incrementar la participación de los vive-
ros comunitarios en las colectas y fortale-
cer el rol del banco en la conservación de 
semillas de endemismos de Payunia.
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