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EI limite occidental deI pastizal pampeano 

- Rolando J.C. Leon y David L. Anderson -

RESUMEN 

Sobre la base de es tudios fison6micos y cartogr~f1cos recientes de la vegetacl0n de l as pro
vincias de San Luis y de La Pampa, se propone un nu eva trazado deI limite occidental deI 
pastizal pampeano. Un analisis preliminar deI material fitosoclo16gico exis t ente y da los 
conoc imi e ntos sobre la din~mica de las comunidade s de la regi6n , en relaci bn con el uso pa s
t uril y agrlcola, permite postular al pastizal considerado corno integrante deI Distrito 
Psamofitico de 1a Provincia Pampeana. 

Se considera 1a temprana colonizacibn arborea deI pastizal y se 18 relaciona con los distur
bias provocados por los rodeos va cu nos movilizados por los ind1genas durante cl s1glo pasado, 
Se senala la relaci6n que tienen los fund amentos que se esg rimieron para el c a mbio de I limi
te fitogeogräfico con la forma de e ncarar los problemas que derivan de la invasi6n de Geo ff
l"Oea deaoI'tioans 'j de Pro8opis aaZ,denia sobre parte del Area de pastizales, par infl uenc ia 
antr6pica. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Aufgrund neuer ph'jsionomischer und kartographischer Untersuchungen der Vegetation der Pro
vinzen San Luis und La Pampa wird e ine neue Grenzziehung der Westgrenze der pampinen S teppe 
vorgeschlagen. Eine vorläufige Untersuchung des vorl iegenden phytosoziologischen Materials 
und der Kennt.nisse über die Dynamik der Gemeinschafte n der Region in Beziehung zur Weide
und Ackerland-Nutzung ermöglicht es , die Steppe dem psammophytischen Distrik,t der pampinen 
Provinz z.uzuordnen . 

Außerdem wird die Erühzeitliche Baum-Besiedlung der Steppe erörtert und mit den i m vergange 
nen Jahrhundert durch die Indianer verursachten Stö rungen durch das Viehtreiben in Bezie
hung gesetzt. Es wird auf die Beziehungen hingewiesen , die zwischen den angeführten Ursache n 
für die v eränderung dieser phytogeographischen Grenze und der Betrachtungsweise bestehen, 
die sich aus der menschlich beeinflußten Invasion von Geoffr'oea deaoI'tiaane und 'PPo8opis 
caldenia in einem Teil der Steppe ableitet. 

SUMMARY 

A new Western limit is proposed for the pampa grasslands, based on r ecent physionomic and 
cartographic studies of the vegetation of the provinces of San Luis and La pampa. A pre
liminary analysis of available phytosociological data and o E inEormation about the dynarnics 
of plant communities - as r e lated to land use for agriculture and grazing - 9UggCSts that 
the grassland of t.hat region can be included in the psammophytic Distrlct of the Pampa phy
togeographical Province. 

The early colonization oE this grassland by arhoreal species is related t.a the disturbances 
due to the passage of cattle herds driven overland by the aboriginals dur i ng the past cen 
tury. At present, part of this grassland i5 being invaded , d ue to a nthropic inEluence, by 
Geoff'1'oea decol"tica'Y/8 and Pr>o8opiB caZdenia . Consideration 1s given to the relatiansh1p bet
ween the reasons oEfered for changing thi s phytogeographical limit and ways of fac1 ng t.he 
current problem af invasion by arboreal species. 

INTRODUCCION 
Los estudios fitogeografieos en la Republiea Argentina han tenido un tempra
no desarrollo (HUECK 1956) razon por la cual son rnuchos los mapas d e vegeta
cion con que se cuenta, referidos a su territorio (CANO 1970). 
No obstante, en los ultimos anos, el mejor conocimiento florlstico de algu
nas regiones y la prospecciön mas detallada han produeido mayor preeision en 
eiertos l1mites (ANDERSON et al. 1970, RUIZ LEAL 1972, ROIG et al. 1980) y 
un mejor eonoeimiento de situaciones eeotonales (BERTILLER et al. 1980, LEON 
& PACELLI 1981) Y de la heterogeneidad interna de ciertas unidades fitogeo
graficas (MORELLO & ADAMOLl 1974, RUTHSATZ & MOVIA 1975, RUTHSATZ 1977, LEON 
et al. 1979, SEIBERT 1979, CANO et al. 1980). 

En esta contribucion, sobre la base de estudios y mapas de reeiente publi
cac i on, de un analisis de la bibliografla historica regional y de las ex-
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periencias personales en el area, se propone una nueva traza deI limite occi
denta l deI pastizal pampeano y la incorporacion de las estepas de psamofitas 
de San Luis y de La Pampa a la Provincia Fitogeografica Pampeana. Esta enti
dad, heredera fitogeografica de la pampa legendaria, muestra en los mapas 
elabarados par distintos autores importantes diferencias en su limite occi
dental (mapa 1). 
Al Este deI limite 1a vegetaci6n original se caracteriza fisonomicamente par 
una "estepa 0 pseudoestepa de gramineas que ferman matas de 60 a 100 cm de 
a1tura, entre las cuales crecen numerosas espeeies herbaceas y algunos sufru
tices y arbustos" (CABRERA & WILLINK 1973). Esta fisonomia, que se extiende 
sobre una llanura totalmente plana 0 levemente ondulada y excepcionalmente 
sehre areas colinadas 0 serranas, puede alternar con otros tipos de vegeta
cion: praderas graminosas, estepas de psamofitas, estepas de halofitas, 
pajonales, juneales, matorrales, etc. (CABRERA 1953), en relacion con parti
cularidades geomorfologicas 0 edaficas. 
Al Oeste deI limite la vegetacion esta caracterizada par elementes l enosos, 
y fue distinguida desde antiguo corno "monte periestepico" (FRENGUELLI 1941) 
o "bosque pampeano" (PARODI 1945). Esa vegetaci6n fisonomicamente hetero
genea, es considerada actualmente un distrito de 1a Previncia fitegeografica 
deI Espinal (CABRERA 1953) Y se ha definido par s u tipo de vegetacion domi
nante, el hosque de xer6fitas. 

Los estudios fitegeograficos y floristicos relativos al pastizal parnpeano 
abarcaron tempranamente gran parte de su diversidad. Se realizaron descrip
ciones muy. completas de la vegetacibn de la pampa ondulada (PARODI 1930, 
CABRERA 1950), de la pampa deprimida (RINGUELET 1936, CABRERA 1944 ) de la 
pampa semiarida (CABRERA 1945), de sus comunidades de halbfitas (RAGONESE
COVAS 1947) Y de psarnofitas (CABRERA 1941). 
No sucedio 10 mismo con el conocirniento de la vegetacion deI "bosque perieste_ 
picot!, para el que, en ese lapso, solo se publicaron descripciones de viajes 
(FRENGUELLI & CABRERA 1939, FRENGUELLI 1931) 0 trabajos muy generalistas 
(MONTICELLI1938). 

Este tuvo corno consecuencia que, aun hasta hace pocos anos, esta formacion 
fitegeografiea fuera confusamente definida. En publicaciones que tenian corno 
ohjetivo el aprovechamiento ganadero de los reeursos vegetales deI pa1s, es 
la unica que no se define con un termine referide estrictamente a la fisono
mla de su vegetacion - tal corno sus pares selva misionera, pastizales pampea_ 
nos , semidesierto patagonico - sino que se recurre a un termine fisiegrafico 
para reforzar su denominacion _: bosques y medanes pampeanos (BOELCKE 1963, 
RAGONESE 1967). En la mayor parte de las publicaciones fitogeograficas se 
alude a ella corno 51 los bosques fueran la fisonomia mas representada y los 
pastizales de psamofitas, una formacion solo presente en areas medanosas mas 
o menos extensas (CA8RERA 1971). Luego de la referenci a a los bosques de 
Pl'osopis catdenia (caiden) se expresa par ejemplo: "hay tambien abras cubier_ 
tas par sabanas de grarnineas, dunas con vegetacion samm6fila y suelos salados 
~on matorrales 0 es tepas halbfilas" (CABRERA 1976) dando igual importancia 
relat i va a cada una de las unidades citadas. 

Los estudios reeientes demuestran que la heterogeneidad asignada al Espinal 
en esta region es cierta en gran parte de su area. Tante la prospecci6n en 
escala 1 : 20.000 (CANO & ~10VIA 1967) corno la de escala pequeiia 1: 500.000 
(CANO et a1. 19 80) muestran un intrincado rnosaico de fisonomias que incluven. 
bosque abierto, sabana, pastizal bajo, pastizal de psarnofltas y matorrale; d~ 
distinto tipo. Sin embargo, la evaluacion de 1a importancia relativa de algu_ 
nas de las fisonomlas en relacion con las otras, en las areas heterogeneas, 
asi corno 1a consideraeion de 1a mayor 0 mener extens ion geografica ocupada 
por las que se presentan relativamente puras permitirian una rnas precisa 
caracterizacion y deliminacion de las unidades fitogeogra ficas , de la region. 
En es ta cantribucion seran analizadas nuevas descripciones florlsticas y fiso_ 
nomicas (~NDERSON et al.1970, ANDERSON et al. 1978, CANO et al. 1980) estu
dios fitosociologicos (CANO & MOVIA 1967, LEON & MARANGON 1980) Y aspectos 
dinamicos ge las distintas comunidades en r e lacion con el pastoreo y la inva_ 
sion de lenosas (ANDERSON 1976, 1979). Dos de estos trabajos han definido 
unidades fisonomico-floristicas y las han mapeade sobre la base de la inter
pretacion de la fotocobertura aerea de las regiones respect ivas (ANDERSON 
et al. 1970, CANO et al. 1980). Con esta tecnica no solo se ha faci litado 
el trabajo de campo sino que se ha alcanzado una mayor confiabilidad en el 
trazado de los limites de las unidades de vegetacion definidas. 
Los limites del pastizal (mapa 2) surgidos de ambos estudios para dos provin_ 
eias 1i mltrofes, San Luis y La Pampa, constituyen 1a base de la propuesta d e 
este t rabajo en relacion con el limite occidental del pastizal pampeano. 
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Mapa 1: EI limite occidental de la Provincia Pampeana segun distintos autores. 
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Figura 1: Pastiza l de psamofitas en Union , a1 SW de Buena Es peranza (San LUis) 
sobre re1ieve eolico. En primer plano EotY'iochloa Bpringfiel.di'J: I HyaZis argen_ 
tea, Paniewn urvilleanum y 'l'hel espe rma megapotamicum, aspecto estival (foto 
LEON) . 

ANALISIS FISONOMICO 

Tal corno fuera expresado mas arriba 1a pampa se caracter1za par 1a ausencia 
de ar boles en el pastizal c l irnaxieo . No nos detendremos a analizar l as raZQ
nes, terna ya debitado en numerosas opor t unidades (SCHMIEDER 1927, PARODI 
1942, ELLENBERG 1962 , "'ALTER 1967) . En la Provincia Pampeana , sin embargo , 
especialmente en areas perifericas , no es rar a la presenci a de arbo l es 0 ar
bustos, generalrnente ubicados en ambientes atipicos:barranc as, e r estas meda
nosaSt canadas, bordes de lagunas, e t c . . Las hojas topograficas 1: 500.000 
perrniten encontrar en el S de la Provincia de Santa Fe y en el ffiv de 1a de 
Suenos Aires no poeos toponirnos que a 1uden a 1a existencia de espeeies l eno
sas nativasi v.g . Canada Chanaritos , Laguna 0 Estaneia El Chanar, Estancia 
Los Caldenes , Colonia Tres Algarrobos, etc . Tambie n en los pastizales de 1a 
region que nos ocupa es f r equente 1a presencia de ealdenes , en areas deprimi_ 
das, 0 de matorrales de Geoffroea decorticans (c hanar) 0 de Aloysia gratissi 
ma (usi l lol en las crestas de l os medanos , interrurnpiendo 1a mono t onia del 
paisaje . La estepa climaxica no deterior ada, en camb i o, so l o i ncluye f a nero
fitas de bajo porte , ta l es corno ProGopis alpataco (alpataco) y Disca~ia 
longispina (brusqui11a) , 10 que constituye una caracteristica comu n con los 
pastiza1es de la Provincia Pampeana donde tambien es frecuente l a presencia 
de b r usqui11a, 0 de o t ros arbustos tales corno Bacha ris notose~gi!a, B. tri 
me pa , B. spicata , ete . 
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Viaje realizado en: 

(a) 1871 (CRAWFORD, 1974), (b) 1 870 (MANSILLA , 1964) , 
(c) 1927 (FRENGUELLI, 1931) y (d) 193 1 (FRENGUELLI & CABRERA , 1938). 

Ciudades y pueblos : 

B. Euena Esperanza 
C. Carhue 
eh. Chacharrarnendi 
D. DeI Campillo 
GV. General Vi11egas 
HR. Huinca Renanco 

J. 
L. 
LP . 
P . 
R . 
RC . 

Justo Darack 
Labou l aye 
La Pastoril 
Pellegrini 
Rufino 
Rio Cuarto 

S. Sov€m 
SL. San Luis 
T . Telen 
TL. Trenque Lauq uen 
V. Vi cuna Hacke n a 
VM . Villa Mercedes 
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Mapa 2: Limite de los pastiza l es pampeanos can las formaciones l e nosas 
occidentales v ubicacion de estudios fitosoc i ologicos y de i tinerarios 
de viajes anaiizados en el texto. 
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Esa sirnilitud fisonomica, sin embargo , no fue suficientemente valorada has
ta e l presente. Muy extensas superfie ies de San Luis - 2.000.000 has. - y d e 
La Pampa , oeupadas por una ininterrumpi da fis onomia de pastizal (mapa 2 , 
Fig. 1 ) nunca fueron incluidas, mas que pa rcialment e, en 1a Provinc ia Pam
pea na . 
EI pastizal e n otros sitios de la region se entremezela eon los bosques y 
las sabana s deI Espinal dominados pa r ca Iden y ocupa superficies rnuy irnpor 
t antes en los valles de Chapalco, Quehue y Ut racan, en La Pampa. En es t e 
ultimo - Chacharramendi esta en su extremo oeeidental (mapa 2) - eubre un 
area, a veees es treeha, de mas de 120 km de longitud (CANO et al . 1980). 
Los distintos d isenos d e d istr ib ucion de la es tepa en la reg ion no deberlan ' 
justi ficar su excl usion de los limite s de I pastiza l pampeano , euando ocupa 
superficies tan importantes corno las del oeste. 
Alll gran parte de su superfieie aun no ha sido rnodificada par la agr i cu1tu
ra y aunque de sde hace un siglo se aprovecha para pastoreo vacuno, conserva 
stands, cons ide rados relictos (ANDERSON e t a1. 197 8), que permiten irnaginar 
cual fue 1a vegetacion original deI area medanosa deI occidente pampeano . 

La estepa , en e l S\-1 de Cordoba y en e 1 E de San Luis presenta ac tua lme nte 
una gran densidad de i sletas de chana r y superficies con mon te bajo y rnuy 
r a l o de calden, pe ro existen evide ncias que i ndican que no se trata de esta
ciones originales de I bosque de calden sino de areas invadidas par I enosas 
d urante es t e sig10 (ultimos 50 a 60 anos). Fotografias de ta les poblacione s 
de calden parecen atestiguarl o (CABRERA & WILLINK 1973, LUTI et al. 1979) 
pues su desarrollo no es muy distinto de I que rnuestra n areas invad i das duran
te e l siglo pasado (Fig. 2). Para e l centro de La Pampa se ha sena lado tam
bien q ue e l calden esta invadiendo los bordes oriental es deI pastiza l de 
s a mofitas y que los ejemplares 1enosos tienen generalmente 5 a 1 5 anos de 
edad y raramente 40 (CANO et al. 1980) . 

En el centro de San Luis, e n areas sin pa sado agricola, hay t a rnbi en caldenes 
diseminados e n e1 pastizal. La fotografia aerea ha permi tido d e t e rrninar que 
muchos de e1 10 s se encuentran siguiendo direcciones 0 t razas def inidas. Se pue
de constatar q ue , aunque aveces interrurnp i da s , ellas siguen 1ineas que unen 
difer en t es lagunas de agua dulce (Fi g.2 y 3). Se ha comprobado que a1gunas de 
esas llne as coinciden eon l as descriptas por MANSILLA ( 1964) corno rastri1la 
das , hue llas trazadas y frecuentadas par los indigenas, durante 105 51g105 

Figura 2 : Pastizal de psamofitas con e j emplares de Pposopis caldenia irregul 
mente alineados sobre 10 que fue una ras t rillada indigena duran te e1 si g10 ar
p asado. Al SW de Villa Mercedes. En prirne r plano: Sorghastrum peZZitum y 
Elionuruo muticuB , aspecto inve rna1 (foto LEON). 
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XVIII Y XIX. Los ranq uele s y o tras parci a lidade s i ndig e nas r e petian lo s mi s 
mos recorridos e n s u de amb u1ar par 1a pampa . EI paso de sus cabal 1adas y de 
l os rodeos vacunos, robados e n San Luis y Cordoba y arre ados hacia e 1 S con 
dest i no a Chile (WALTER 1970) muy probableme nte provocaba i mportante s modi 
fl c aciones e n e l pastiza1 : sue 10 r emovido, matas p i sote adas , me nor c obe r t ura. 
herbaceas r acumulacion de material vo l ado, e t c .. 

Fi gura 3: Fotografia aerea del pastiza l de psamo fitas . Laguna Las Vacas al 
SW de Villa Mercedes. 
La laguna ocupa una paleo cube ta de deflacion eolica. La es t e pa rnue stra ejem
p l a r e s de PY'osopis caldenia aisl ados (a) y a l ine ados (b l (Fig . 2) sobre e l 
trazado de una rastril lada . liay inva sion de Geo ffr oea deao ptiaa ns en forma 
de is l etas (cl. 

73 



ES probable que tal disturbio facilitara la instalacion de ejemplares de 
ca Iden provenientes de semillas aportadas por las deyecciones vacunas. Los 
bosques de calden vecinos al Rio V, ultimas etapas deI arreo antes de entrar 
en la travesla, constituian, sin duda, la fuente donde los animales inge
rlan las legumbres de P~o sopis sp. cu~os semillas serian diseminadas durante 
los d1as subsiguientes en su recorrido por la estepa. Se habrla producido de 
este mode una invasion deI pastizal, a 10 largo de esas vias de disturbio, 
por parte de poblaciones de calden, mas 0 menos coetaneas. Sin es ta circuns
tancia propicia esta espeeie estarla restringida a situaciones perticulare·s 
en el area de pastizales: lugares topograficamente bajos, proximidades de la
gunas etc. Es ta hipotesis tiene tambien sesten en las observaciones sobre la 
invasion de lenosas en epoca reciente. 
En el lapso de los ultimos 60 anos la region ubicada al E de Soven, San Luis 
(rnapa 2), ha pasado por tres etapas en 1a evolucion de su vegetacion (ANDER
SON 1976): 
a) pastizal climaxico con dorninancia de Sorghastrum peZZitum (paste de vaca) • 
b) cultivo intensivo de l1edieago sativa (alfalfa) y 
c) pastizal deteriorado con isletas convergentes de Geoffroea deo ortiaans 

(chanar) . 
En esta region, en 1916 se cultivaban 400.000 ha de alfalfa. Las sequlas 
clclicas y el probable descenso de la capa freatica determinaron la perdida 
de los cultivos en 1917 (loe.cit.). Los nuevos cultivos, irnplantados en al
gunos a~os favorables, fueron nuevamente eliminades durante 1a sequla de 
1937 (loc.cit.). La ausencia de la comun1dad herbacea climaxica elim1nada 
per el cultivo facilito la instalacion deI chan ar que, rnerced a sus ralces 
gemlferas, aurnent6 constantemente su area de ocupacion. La invasion de esta 
espeeie tambien se ha observado en pastizales nunca labrados pe ra que sopor
taron cargas animales elevadas. - 2,5 Y 7 ha par Unidad Ganadera (U.G.) 
cuando la aconsejada oscila entre 5 y 12 ha/U.G. (loc.cit.). 

La region limitrofe entre las Pcias. de San Luis y de Cordoba, con un grade 
de invasion mediana y alta de elementos lenosos fue considerada per varios 
autores (HAUMAN 1931, FRENGUELLI 1941, PARODI 1947, CABRERA 1953) corno per te
neciente al pastizal parnpeano. El limite occidenta1 deI mismo, 00 ebstante, 
no in9reso mas que timidarnente en -San Luis, probablemente par i nsuficiente 
conocimiento de 1a region denominada travesla puntana, con excepcion deI tra
zado por FRENGUELLI, qulen la habia recorrido parcialmente (FRENGUELLI 1931) . 
Algunas referencias deI s1glo pasado y del primer cuarto deI actual permiten 
contar con mas elementos de juicio, en relacion con el problema de la vege
tacion original del area en cuestion. 

Una expedicion de 1ngenieros ingleses que desde Bs.As. se desplazo hacia el 
w en el ano 1B71 (mapa 2, recorr1do a) describe la pampa herbace~ mencionando 
1a presencia de elementos lenosos en muy pocas localidades (CRAWFORD 1974). 
Tomando corno referencia poblaciones actuales las citas sobre lenosas corres
ponden a: el SW de Rufino, lIencontramos cuatro arbolitos, cosa muy insolita 
en esta parte de la pampa"; al SW de Laboulage, matorrales en las orillas de 
una laguna e n un area ondulada; al N de De I Cap1110, donde el Rio Quinto des
agua en La Amarga, arbo~es achaparados: y aproximadamente 20 km al Edel 
limite entre Cordoba y San Luis, bpsquec1tos ralos y arboles viejos troncha
dos. En e1 re1ato de es ta expedicion, el bosque de calden es descripto solo 
al llegar a la region donde actualmente se ubican las poblaciones de Justo 
Darack y de Villa Mercedes. 

Otra expedicion realizada en 1B70 siguio un recorrido perpendicular al ante
rior (mapa 2, recorrido b), cruzando desde el Rio Quinto hacia el S la region 
que nos ocupa, describiendola corno un extenso pastizal donde el a1pataco es 
el unico elemento lenoso "que permitla hacer fuego en algunos parajes" (MAN
SILLA 1964). En tres oportunidades se mencionan : grupos de chanaritos espino_ 
sos, un grupo de chanares viejos y un grupo de arboles, vecino a una 1aguna. 
Solo an las cercanlas del paraja EI euero (actual angulo SW de 1a Provo de 
Cordoba) se describe el "monte cerrado 0 grandes bosques deI desierto" Con 
"seculares algarrobos, caldenes, chanares y espinillos" (loe.eit.). 

Ya en este siglo, durante un viaje realizado en 1927 con fines cientlficos 
(FRENGUELLI 1931), se alcanzo la laguna de Sayape y las areas cercanas a la 
poblacion actual de Soven (mapa 2, recorr1do cl. Se describe el recorrido 
consignando que el bosque que puebla las cercan1as del Rio V "pr1mero se di
suelve en isletas diseminadas, luego en arboles aislados cada vez m~s raros 
transformandose toda la region en una verdadera estepa de pasto duro". El ' 
autor agrega: "Se recibe la impresion de viajar a traves de un antiguo 
desierto de a rena invadido par la estepa de gramlneas' ... ". 
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En 1931 otros naturalistas viajeros atravesaron 1a region que nos ocupa en 
la latitud de Te len (mapa 2, recorrido d) y luego de describir el "verdadero 
bosque" de 7 a 8 m de porte que se ubica entre aquella poblacion y la Estan
eia La Quinta, aetual Colonia La Pastori1, consignan que "empieza la travesia 
he rbacea, sin arboles y sin agua hasta 83 km al W" (FRENGUELLI & CABRERA 
1939) . 

La vegetacion aludida en estas eitas ha sido, ultimamente descripta corno 
"pastizales con isletas de chanar" para San Luis (ANDERSON et a1. 1970) y 
corno "pastizal psamofilo" para La Pampa (CANO et a1. 1980) y no parece dife
rir, desde el punto de vista fisonomico, d e los correspondientes a los Di9-
tritos Psamoflticos y Occidental de la Provincia Pampeana (PARODI 1947, 
CABRERA 1976) donde aun los elementos lenosos, que origina1mente se inter
calaban en la trama herbacea dominante eran los misrnos: la brusquilla (CA
BRERA 1945) Y el alpataco (OLASCOAGA 1881 ) . 

La homogeneidad estructural del pastizal y su gran extension nos parecen 
razbn suficie nte para considerarlo una unidad independiente deI mosaico de 
fisonomias que presentan las areas donde el ca Iden es el elemento mas cons
p1CUO y el que caracteriza a la provincia del Espinal. Esta homogeneidad 
de1 pastiza1 que par su distribucion pOdriamos cansiderar casi peribascoso, 
pues rodea par casi todas las direceiones al caldenal propiamente dicho, ya 
ha sido se nalada, a escala muy pequena, en un estudio sobre el Espinal en el 
que se 10 diferencia corno distrito - Psamofitico - deI dominada par caldenes 
- Pampense - (LEWIS & COLLANTES 197 3). 

ANALISIS FLORISTICO 

Al r e ferirs e al Distrito Occidental de la Provincia Pampeana, en la region 
fronteriza entre San Luis y Cordoba, dice PAROD! (1947) que "par fa1ta de 
estudios fitasociologicos sus 11mites estan mal definidos ll y 11ama 1a aten
cion sobre e l profunde cambio prevocade en 1a vegetacion per las activldades 
agropecuarias. Sobre la base del aun escaso material fitosociologico existen
t e y usanda elementes proven1e ntes de otras fuentes se compararan las comun1-
dades descrip tas en este pastizal. 

Para el centro de San Luis ha side propuesto un ordenarniento da las camunida
des que las relaciona con una regresion pravocada par el uso pasturi1, e1 
sobrepastoreo y el uso agrlcola (LEON & MARANGON 1980). En el la unidad fito
sociologica A1 es cansiderada 1a mas cercana a la climax regional, Z 1a mas 
deteriarada y A2, Y Y X las correspondientes a las etapas regresivas inter
medias (Tabla 1). 

Sobre la base de los grupos d e especies utilizados para definir esas unidades, 
se han interca1ado en la tab1a tres comunidad es descrlptas en e1 pastlzal deI 
SE de San Luis (mapa 2), en un estab1ecirniento donde se practico agricultura 
en las planicies arenosas libres de lenosas (CANO & MOVIA 1967). A los efectos 
de completar la comparacion se han agregado en la tab1a dos columnas correspon
dientes a la comunidad considerada climaxica e n la region de Pellegrini, en e l 
aeste de la Pcia. de Bs.As. (mapa 2), una con valores de constancia y otra con 
valares de presencia (CABRERA 1945). 

CANO et a1. (19 80)al referirse a las estepas de psamofitas deI centro de la 
Provo de La Pampa dice que "representan etapas regres ivas de la sucesion natu
ral. La vegetacion pristina estuvo integrada par graml neas cespitosas inter
medias y altas de mayor valor forrajero que las actua les. Esa comunidad cl i max 
(sorgastral) muy tipi ca de los rnedanos dei centro de l a Argentina, se extendla 
desde el centro de San Luis hasta e1 S de la Provo de Buenos Aires, con una 
cornposicion floristica bastante homogenea . . . 11, "Hoy quedan muy pocas areas 
relictos de esa cornunidad. Sin embargo en La Pampa han sido detectadas en lu
gares tan dispares corno e1 S d e Loventue, e1 W de Conhelo, ... etc::, 11 Esta pro
funda modificacion deI pasti z al original, causada par e1 uso pasturil, ha 
sido senalada tambien por otros autores (ANDERSON 1979, ANDERSON et al. 1970, 
LEON & MARANGON 1980) Y encuentra apoyo en la comparacion de la composicion 
floristica y de los valores de constancia que presentan ciertas especies en 
las comunidades transcriptas en la Tabla 1. 

Atendiendo a las ideas que han sido postuladas para el pastizal del centro 
de San Luis e n relacion con su condicion - 0 estado pasturil (ANDERSON 196B, 
LEON & HARANGON 1980) - se ha calificado a las unidades A1' A2; Y, X Y Z 
(ver Tabla 1) corno representativas de estado excelente, bue no y regular, las 
tres primeras respectivamente , y pobre, las dos ultirnas. En la unidad Al' 
estan representados varios stands senalados por ANDERS ON (1978) corno re ic-
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tos del pastizal dominado par Sorgha Btrum pellitum (pasta de vaea) y Elionu
r UB muticus (pasta amarga). Se ha senalada que las unidades X y Z prabable
mente sean consecuencia no solamente deI sObrepastoreo, sino tambien de 
las interveneiones agrieolas (LEON & MARANGON 1980). 

Las unidades E, Y' Y S (CANO & MOVIA 1967), par su ubicaeion en el ordena
miento pueden ser consideradas en condici6n regular, la primera, y rnuy pobre 
las otras dos. La unidad Y' representa la cornunidad de pioneras que se esta
blece luego deI abandono de los cultivos, 1a S una etapa sucesional mas avan
zada, que en e1 establecimiento estudiado reemplaza cultivos de a l falfa sem
brados hace mas de 50 anos. 
La unidad E, ubicada en lamadas de un area fuertemente ondulada, no parece 
haber s1do cultlvada, pe ra es evidente que ha sufrido, en cambio, 1a influe n
eia de un fuerte usa pasturil (loe.eit.) . En el area relevada par CANO & 
MOVIA no se han conservado, aparenternente, pastiza1es c1imaxicos corno los 

TABU 1 

Unidad fit OBociolögica. 
denomi naci .5n ori ginal 

Cantlda d d e censos 

Ta mllno d e c..adll c eo so ( m2 ) 

GRUPOS fLORISTICOS 

" 
12 

" 
17 lO 

:15 25 25 

16 

25 25 25 

y' 

25 16 
25 

,. 



que aun existen mas al S y al SE, en La Pampa (CANO et al. 1980), y al NW, 
en San Luis (ANDERSON et al. 1978). Lo mismo parece suceder en el centro de 
La pampa y el S de C6rdoba . 

Esto nos permite suponer que los pastizales ubicados mas al E, en el area 
limitrofe entre La Pampa y BS.As., debido a su temprana ocupaci6n ganadera y 
agrtcola - ano 1978 - (RANDLE 1979, SCHOPFLOCHER 1955) han tenido menores 
probabilidades de mantener su condici6n original. En efecto la zona aledana 
a la pOblaci6n de Trenque Lauquen, fundada en 1876, fue parcelada y ve ndida 
en lotes de 10.000 has en el ano 1878 y Carhue, en 1879, contaba ya con arbo
ledas, quintas y con mas de 100 cuadras cultivadas con al falfa (RANDLE 1979). 
La region de Pellegrini, intercalada entre arnbas (mapa 2), cuya vegetacion 
analizarernos, no hizo seguramente excepci6n al 1mpetu agropecuario de pr in
c1pios de siglo. 
Corno consecuencia, en 1941 cuando su vegetacion fue estudiada (CABRERA 1945) 
no conservaba ya casi n1ngun area sin uso agrlcola. Las Buperf1cies cercadas 
perteneclentes a los ferrocarriles, donde fueron realizados la mayor parte 
de los cenSQS correspondientes a la comunidad aqul analizada, representaban 
en algunos casos "clausuras" hasta de 40 anos de antlgüedad. Par esa razon 
tal vez, esa comunidad considerada clirnaxica, no se puede ubicar facilmente 
en e1 ordenamiento, si se la analiza con e1 misrno criterio aplicado anterior
mente (Tabla 1). 
EI grupo I, encabezado por Sopghastpum pellitum, rnuy vulnerable al pastoreo 
y al uso agricola (ANDERSON 1978, LEON & MARANGON 1980) 5610 esta presente 
en ella con dos espeeies, las que hubieran tenido la mayor constancia en la 
comunidad original, 51 esta fuera homologa a 1a A1. 

LEYENOA OE LA TABLA. 1 

Comunidades del pastizal de psamofitas del occidente pampeano (Tabla parcial); de San Luis 
(LEON & MARANGON 1980, CANO & MOVIA 1967), ordenadas seg{m un probable gradiente da uso, y 
del Oeste de Buenos Aires (CABRERA 1945). 

Las cifras indican clases de Constancia. 
Las cifras entre parentesis indican Presencia absoluta. 
* espeeies citadas para los DistritoB Occidental y PSdmofltico (PARODI 1947) . 
o espeeies herborizadas en pastizales del Distrito Psamofltico (herbario. LEON). 

Cifras romanas indican grupos florlsticos (LEON & HARANGON 1960). 

La tabla incluye solo las espeeies con constancia mayor de 20\ en los 79 censos corrcspon
dientes al estudio fitosociologico de la region central de San Luis (LEON & MARANGON 1980) . 

unidades fltosociolbgicas,regibn central de San 
L u i s (LEON & MARANGON 1 980) 

1 - Al: comun1dad de Sorgha.atrum peHi"twrr, ChloJ'>is l'e1;usG, Botroiochloa sp'l'ingfieldii, 
variante tlpica. 

- A
2

! comunidad de SorghaBtrum peUitum. Chlori8 l'B'tusa, Botnochl.oa springfieldii. 
variante de Eliorl1ll"UB mutiau.s. 

- Y comunidad de SpOl'ObolUB crryptandrus y AM.stida invel'sa. 

- Z comunidad de Cench1'U8 paUCifl-OTUS, Piptochaet;iwn napostaensB y Stipa tenu.is. 

6 - X comunidad de Stipa tenuissima . S. gynerioides y Cen.ch'Ptl.B pauoiflopus. 

Unidades"fitosociologicas,regi6n SW de San Luis 
ICANO & IDVIA 1967) 

- E comunidad de EZionuru,s mutiCUB y HyaZis Q'f1gentea. 

7 - comunidad de Stipa gyneroide8 y S. tenui88ima. 

8 - Y': comunidad de HyaUs argentea y Cench1'U8 paucifl,01'Us. 

U ni d a d fit 0 s 0 c i 0 1 b 9 i ca, r e gib n cl e P e 1 1 e 9 r i n i , ß s . 
A s lCABRERl\ 1945) 

9 - : comunidad de Poa ligularis, Stipa sp. y Panicwn urvilleanum. 
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Los grupos III y IV, menos sensibles que el anterior al impacto pasturil, 
estan mejor representadas. Tanto EZionuruB muticus y Eragrostis Zugens corno 
Chloris re t usa y Sahizaahyrium plumigerum han side definidas corno crecientes 
segun la metodologia de DYKSTERHUIS (ANDERSON 1978). Ese comportamiento, 
frente a1 pastoreo, puede determinar el mantenirniento de una alta constancia 
en pastizales que han soportado un uso pasturil mediano. De las siete espe
eies de los grupes 11 Y Vi ausentes e rnuy poce censtantes en las unidades 
pa co disturbadas, posee solo tres, una de ellas con la maxirna constancia. 
EI grupo encabezado par Bothriochloa springfieldii, cuya constancia parece 
disminuir con el uso, tiene tres espeeies en la comunidad. Panicum urville
anum, considerada invasora (loc.cit.) tiene aqui alta constancia y 1a mas 
alta oresencia. 
Ademas de las hornologias que se aprecian en 1a tabla parcial, Senecio cera
tophy1.7.oide8, WaZembergia Zinarioides, Pfaffia gnaphalioides y .4.ster> hn.plo
papua son comunes a las comunidades del centro de San Luis y a la de la 
region de Pel1egrini, aunque con constancias bajas en las primeras, superan 
el valor II en la segunda. B~iza subaristata, Nierembergia aristata y PoZi
gala a8palatha, con bajos valores de constancia tarnbien estan presentes en 
ambos pastizales. 

Este analisis indica que la comunidad, deI occidente bonaerense, constitui
ria una variante modificada de una supuesta climax, parecida a la deI centro 
de San Luis. Ella acusa la perdida de casi la totalidad de las espeeies sen
sibles a sobrepastoreo y arado (grupos I y 111), ocasionada probablemente par 
el uso agropecuario previo al tendido de los ferrocarriles. Las dominantes 
de esta comunidad: Paniaum u~villeanum, Poa ligularis y Elionurus muticus 0, 

menos frecuentemente Bothrioch1.oa barbinodis, Poa tanuginosa 0 Stipa tricho
toma, todas cespitosa robustas 0 rizornatosas, han provocado probablemente la 
disrninucion de la irnportancia 0 el reemplazo, durante los afios de clausura, 
de las invasoras anuales - Cenohrus paucifZorus, P1.antago patag~nica, Apis~i
da adscenaionis, Salsola kali - tipicas de stands muy deteriorados, pero 
ausentes en el momento deI estudio. 

Esta comunidad, par otra parte, presenta una mayor riqueza florlstica que 
las del pastizal deloeste, por 10 que serla posible que la c1imax de esta 
region fuera distinta de la de aquella. Las precipitaciones anuales corres
pondientes a ambos ambientes - 650 mm en el E y 500 mm en el W -,la textura 
algo mas fina y el mayor contenido de materia organica de los suelos deI E, 
justificar1an tales diferencias. No obstante, las hornologias surgidas de la 
tabla, las revelan rnuy reiacionadas. 

En la descripcion de los Distritos Occidental y Psamofltico de 1a Provincia 
Pampeana PARODI (1947) menciona una lista floristica que permite, sobre la 
base de su similaridad con la correspondiente a las comunidades de los pas
tizales de San Luis, postular una estrecha relacion entre estos y equellos. 
TY'ichocline sinuata, Hysterionica jasionoides y 1a adventicia Cynodon hir
autus, no citadas en Ia tabla, san tarnbien carnunes a ambos. Las listas par
eiales de espeeies y el particular agruparniento de los valores de constancia 
publicados para las estepas deI centro de La Pampa (CANO et a1. 1980) no 
perrniten una buena comparacion florlstica con las unidades de la tabla. No 
obstante, atendienda a las espeeies mas constantes 0 dominantes citadas (loe 
cit.) se los puede caracterizar corno una variante rnuy empobrecida deI pas- . 
tizal psamofitico, en relaci6n con las situaciones relictos encontradas al 
norte, en situaciones edafologicas y climaticas hornologas. 

ANALISIS AMBIENTAL 

Los nuevos 11mites propuestos para el pastizal de psarnofitas deI occidente 
pampeano se ajustan aproximadamente a los trazados por ETCHEVEHERE (1961) al 
definir la region de Pellegrini-Vicuna Mackena (mapa 3) en su regionaliza
cion geomorfologica y de drenaje de la Argentina. Este autor la describe 
corno una llanura estructuralmente plana pero con rernodelacion reciente par 
erosion eolica, con abundantes areas medanosas vivas 0 estabilizadas que 1e 
dan al paisaje un tipico aspecto ondulado (Fig. 1). Ella se caracteriza por 
su escurrimiento libre, por la presencia frecuente de cubetas de deflacion 
con lagunas (Fig. 3) y por suelos regosolicos de escaso desarrollo. 

Es notable tambien la total ausencia de cauces fluviales en la region con 
excepcion del correspondiente al Rio V que, a poco de ingresar en ella, 
desaparece en una zona p1ana y extensa cuyo cent ra 10 constituyen los Bana
dos de La Amarga, a1 NE de DeI Campillo. 
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Para 1a parte oriental de esta region CAPPANNINI (196B) describe auelos que 
corresponden a dos unidades y a sus intergrados: un Brunizem regosolico y un 
Regosol tipico. El primero con un perfil en el que se reconoce un horizonte 
Ade 20 a 30 cm, arenoso-franco y pobre en materia organica (M.O.), 0,7%, 
seguido par un Ale tambien arenoso-franco, de 30 a 60 cm d e espesor que yace 
sobr e un C compueste per materia l arenase suelto. El segundo, con muy escasa 
evolucion del perfil, donde solo es posible distinguir un delgado horizonte 
superficial, diferenciado por un debil contenido en M.O .. 

I 

L1 eh 
" """,""~).-."".-.".- '" 

M 

'\ 
,-'\ 

" \ 
\ .: , , , . 
, e , , 
I' 'o e 

\) \ 

\' .. \~ ..... 
I 
I ~,\ 

D i<'. , .... 

Mapa 3: NuevQ limite propuesto para el occidente de la Provincia Pampeana 
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, . ' .... D'" 
11mite propuesto de 1a Provincia Parnpeana 

limite probable en areas agricolas 

limites de regiones geomorfologicas y de drenaje de la 
llanura pampasica (ETCHEVEHERE 1961) 

subregion Pellegrini - Vicuna Mackena (loc.cit.) 

Abreviatura de Provincias Fitogeograficas y de ciudades ver referencias mapa 1 . 
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Para 1a parte occidenta1 de 1a region, limite entre San Luis y La Pampa , se 
senalan sue10s Regoso1es de clima arido con incipiente evolucion geneticai 
con sencillo perfil A/C , C Y con 0,17% de M.O. en un horizonte A/C de 30 cm 
de espesori clasificados corno Torripsamente tipicos, familia silicea termica 
(PE~A ZUBIATE et al 1980). 
En la regi6n limltrofe entre La Pampa, C6rdoba y Bs.As. el suelo dominante 
(80% de 1a 5uperficie) tiene poca evolucion genetica y presenta un perfil de 
tipo A, A/C, C con tosca por debajo de los 2 m de profundidad y contenido de 
M.O. superficial de hasta 1,8% que se clasifica corno Castano 0 Haplustol 
entico familia arenosa, rnixta termica. Con el alternan suelos de tipo Rego-
961ic05 0 mas raramente un Brunizem minima sin B textura 1 (loe.cit.). 

Las areas boscosas 0 con predorninio de bosques, euande es te se mezela eon 
otras fi sonorn1as, en 1a region comprendida entre las ramas orienta1 y occiden
tal deI pastizal de s am6 fita s aqui t ra tado, parece relacionarse con los sue
los castano regosolieos con tosea, si se las considera a muy pequena escala. 
La secuencia de horizontes de estos suele ser A, A/C, Cca' 11 CCai e1 prirnero 
de 15 a 25 cro de espeser, france arenoso, con 2 a 4% de M.O., el segundo de 
30 a 60 cm de espesor y el tercero entre los 60 y 105 cm sobre la losa cal
carea cementada que constituye e1 limite inferior deI perfil (CAPPANNINI 
1968) . 
Para los bosques abiertos y cerrados deI N y centre Este de La Pampa, se han 
senalado recientemente suelos: Haplustol entico, familia franco gruesa, mix
ta termica, petro calcica (tosca entre 0,5 y 1,5 m), Haplustol torriortenti
co, farnilia franco gruesa, rnixta termica, y Hapiustol ar1dico, familia franco 
gruesa, rnixta termica (PENA ZUBIATE et al. 1980). 

Observando un mapa esquernatico de suelos de La Pampa (loc.cit.) y relacio
nandolo con las precipitaciones y el l imite de los pastizales aqul propues
tos podrla concluirse que las formaciones con lenosas dominantes deI Espinal 
colonizaban, antes de Ia reduccion de su area, los Molisoles entre las isoye
tas de 600 y 400 mm mientras que los pastizales se ubicaban sobre los Enti
soles con no menos de 450 mm y los Molisoles entre 700 y 600 mm. En esta 
ultima situacion la posibilidad de obtener, con prirnave ras l l uviosas, una 
regular cosecha de granos , incentivo la practica agrlcola por 10 que en la 
actualidad no quedan en ella pastizales climaxicos. Tambie n los bosques, en 
las areas con precipitaciones mayores de 550 mm anuales, han side talados y 
reernp1azados por cultivos. 

CONCLUSIONES 

Los elementos hasta aqui analizados en relacion con 1a fisonornia de la vege
tacion deI area en cuestion y con la informacion cartografica rec iente per
mi t en proponer un desplazamiento hacia el oeste del limite deI pastizal pam
peano. La continuidad fisonomica de 1a estepa de psamofitas de San Luis y de 
La Pampa asi corno su extension fundame ntan e 1 nuevo tra z ado. 
EI analisis floristico deI lirnitado ma t erial fitosociologico disponible, per
roite suponer una homolagia estructural y floristica de toda 1a estepa c1i
maxica de las planlcies medanosas, ya definidas par su homogeneldad geornorfo
logica y de drenaje (ETCHEVEHERE 1961). 
EI nuevo limite entre pastizal y Espinal habla sido ya senalado en parte par 
FRENGUELLI (1941) y esbozado por RAG0NESE en su deliminaci6n del caldenal en 
la region (MORELLO 1958 ). 

La heterogeneidad actual de 1a vegetaeion parece deberse a las distintas irn
prontas deI uso relacionadas con la antiguedad de ocupacion y con la intensi
dad de las aetividades agrlcolas y pasturiles. 
Parece posible extender a todo el pastizal pe r iboscoso las conclusiones ob
tenidas, sohre e l i mpacto antropico en las comunidades de la estepa deI cen
tro de San Luis (ANDERSON 1968, 1976; LEON y MARANGON, 1980). Es evidente 
que gran parte del area de estos pastizales ha sufrido un fuerte deterioro 
pues, ademas de encontrarse desprov1stos de sus espeeies mas va1iosas, pare
cen haber perdido gran parte de sus mecanismos homeostaticos naturales. Esto 
es evidente en los signos de erosion e61ica observados tempranamente en gran 
parte de la region, corno consecuencia del l aboreo excesivo (PARODI 1947), ' y 
en la invasion del pastizal por especies lefiosas, detectada durante las ulti
mas decadas. Estos procesos, desencadenados especialmente por los disturbios 
provocados par la agricultura, se presentan tambien, con caracteristicas no 
menos agresivas, en las areas exclusivamente pasturile s de la region. 

Si se tienen en euenta estas caracterlsticas se pene de manifiesto que las 
conclusiones de este trabaja na solo tienen incumbencia en el campo de los 
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conocimientos fitogeograficos puros sino que pueden trascender influyendo 
sobre la forma en que se usan los recursos naturales 0 sobre el enfoque que 
se utiiiza en ia resolucion de los problemas derlvados dei deterlaro de los 
slstemas utliizados por el hombre. 

El conocimiento de la vegetacion original de una region da elementos impres
clndibles para la comprension de la dinamica actual de sus comunidades, con
texto en e1 que se circunscriben gran parte de los problemas agropecuarios: 
v.g. perdida de receptividad ganadera de los pastiza1es, invasion de lenosas, 
posibilidad de expansion de la frontera agricola, deterioro de los sue loR , 
erosion e61ica, etc. 
Si se admitiera par ejemp10, que e1 SW de Cordoba es un area correspondien
te al Espinal, 1a actitud tecno1ogica y empresaria, ante la presencia de 
arboies 0 arbustos en los pastizales serla distinta que si se supiera que 
su vegetacion e1imaxica eorresponde a un pastiza1 . En e1 primer case, mante
ner el slstema sin lenösas significarla luch ar en contra del equilibria del 
ecosistema regional, que siempre tendera al restablecimiento de la vegeta
cion original: el bosque 0 el matarral. En el segunda la necesidad de can
trarrestar e1 fenomeno determinarla aceiones encaminadas a detectar el por
que de su ocurrencia en ese ambiente donde las herbaceas deberlan dominar. 
La profundizac1on en las causas deI proceso permitirlan rnuy probablemente 
encontrarlo relacionado con el manejo que el hombre ha dada al ecosistema 
en el ultimo sigl0. 

La primera posibilidad desemboca en 1a necesidad de una 1ucha constante 0, 

en su defecto, en una actitud de resignado abandono ante una empresa casi 
imposible. La segunda, en cambio~ conduce al desarro1lo de investigaciones 
que, aunque complejas, por estar bien encaminadas tienen muchas probabili
dades de exitO. Sus resultados pueden conducir a la planificacion de un rna
nejo adecuado de los recursos regionales basado en el conocimiento de sus 
posibi1idades productivas y de 1a fragilidad de su estructura. 

GLOSARIO DE TERMINOS REGIONALES 

algarrobo: Pl'osopis aZba, P. fle:r:u.osa 

calde!fl: P:rosopis caZdenia 

chanar: Geoffroea de(!ol'ticans 

espinilIo: Acacia sp. 

isieta: bosquecillo. En 1a region considerada generalmente estä formado por 1nd1v1duOB de 
Geoffr'oea decol'tiaans y generado por rebt:"ote de ralces gcmlfet:"as. 

pampeano: relativo a la region geografica denominada pampa, caracter1zada por su relieve 
liano y su vegetacibn predominantemente herbAcea. 

puntano: relativa a la Provincia de San Luis cuya capital se denominaba San Luis de la 
Punta. 

ranqueles: parcialidad indlgena, rel acionada en su origen con los araucanos, asentada en 
la regi6n que actualmente ocupa el S de San Luis y el centro y N de La Pampa y que 
alcanzb su apogeo combativo con el cacique Yanquetruz, muerto en 1835 (WALTER 1970). 

rastrillada: conjunto de surcos paralelos y tortuosos que se foman naturalmente par el con
tinuo transito de ganado 0 per las huellas dejadas por arreos y jinetes . Suelen ger 
profundas y constituyen un camino ancho y sblido (BARBA 1956). 
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