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RESUMEN  

Phalaris angusta (alpistillo) es una gramínea nativa anual presente en la provincia de La Pampa 

en ecosistemas de pastizal y caldenal con distintos estados de degradación. Su presencia en el 

estrato graminoso herbáceo es variable y algunos años aparece cubriendo extensas áreas. El 

interés de su estudio radica en las numerosas intoxicaciones del ganado doméstico registradas 

en áreas de bosque de caldén, donde se han reportado casos de mortandad. El objetivo de este 

trabajo fue evaluar el banco de semillas total del alpistillo para dos cohortes que se desarrollan 

con distintas coberturas de vegetación en el establecimiento ganadero Pichi-Carhue de La 

Pampa (RP N°18). Los muestreos se realizaron en noviembre 2019 y marzo 2020. Las muestras 

de suelo fueron recolectadas en áreas soleadas y sombreadas (n=10; N=40). La determinación 

del banco de semillas se realizó según el método de separación y posterior reconocimiento con 

lupa binocular. Las semillas fueron clasificadas en sanas, germinadas y dañadas. El banco de 

semillas fue mayor en 2019 y en áreas soleadas. En cuanto a las categorías en el banco total 

predominaron las dañadas. En el 2019 hubo más semillas sanas y germinadas al sol y en el 2020 

hay más sanas a la sombra. 

Palabras clave: alpistillo, gramínea nativa, fachinal, toxicidad en ganado. 

ABSTRACT 

Phalaris angusta (alpistillo) is an annual native grass present in the province of La Pampa in 

grassland and caldenal ecosystems with different states of degradation. Its presence in the 

herbaceous grass layer is variable and some years it appears covering extensive areas. The 

interest of his study lies in the numerous intoxications of domestic cattle registered in areas of 

Caldén forest, where cases of mortality have been reported. The objective of this work was to 

evaluate the total seed bank of the birdseed for two cohorts that develop with different 

vegetation covers in the Pichi-Carhue de La Pampa cattle farm (RP N°18). The samplings were 

carried out in november 2019 and march 2020. Soil samples were collected in sunny and shady 

areas (n=10; N=40). The determination of the seed bank was carried out according to the 

method of separation and subsequent recognition with a binocular magnifying glass. The seeds 

were classified as healthy, germinated, and damaged. The seed bank was higher in 2019 and in 

sunny areas. Regarding the categories in the total bank, the damaged ones predominated. In 

2019 there were more healthy and germinated seeds in the sun and in 2020 there are more 

healthy ones in the shade. 

Keywords: narrow canarygrass, native grass, calden encroachment, cattle toxicity. 
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INTRODUCCIÓN  

El banco de semillas es la reserva de semillas maduras viables, en la planta, enterradas 

en el suelo y las presentes en los residuos vegetales (Roberts, 1981). Su importancia radica en 

que permite el desarrollo y permanencia de las poblaciones a través del tiempo, manteniendo 

su variabilidad genética aún en períodos adversos (Baskin & Baskin, 1978; Templeton & Levin, 

1979; Harper, 1990). El estudio de su comportamiento es fundamental para conocer la dinámica 

poblacional de muchas especies (Fenner, 1985) ya que al seguimiento del ciclo de vida le 

incorpora la posibilidad de reclutamiento intermitente con la incorporación de nuevos 

individuos provenientes no solo de cohortes recientes sino también de años anteriores.  

La dinámica del banco queda definida a partir de un flujo continuo de aportes, a partir 

de la dispersión y entrada de semillas, y pérdidas, como la activación y germinación o 

mortandad, que le confieren una dimensión espacial (Piudo y Cavero, 2005) y temporal. De 

esta manera tiene la capacidad de aportar plántulas a través de los flujos de germinación 

provenientes de semillas de distintos años que han pasado por periodos de dormición (Khurana 

y Singh, 2001).  

Baker (1989) señala como característica del banco de semillas que la germinación de 

las semillas que lo componen tiene la capacidad de reemplazar potencialmente a las plantas 

anuales que mueren, ya sea por causa natural, por enfermedades (patógenos), herbivoría y 

disturbios (fuego, labranzas, entre otras).  

Entre los atributos que identifican el banco de semillas están la densidad (número de 

semillas por metro cuadrado), la composición (a nivel taxonómico, longevidad, formas de vida) 

y la riqueza de especies (Chandrashekara y Ramakrishnan, 1993; Dupuy y Chazdon, 1998; 
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Thompson, 2000). Dichos atributos se ven modificados principalmente por el grado y tipo de 

disturbio del suelo, estructura y composición de la comunidad vegetal, presencia de agentes 

dispersores y estacionalidad (Garwood, 1989; Dalling, 2002).  

Phalaris angusta Nees ex Trin. o alpistillo, es una especie nativa de la familia de las 

Poaceas, presente en los ecosistemas de la región semiárida central de Argentina. Si bien 

originalmente su distribución estaba circunscrita a zonas aledañas a Lihue Calel, actualmente 

se encuentra ampliamente distribuida en áreas de caldenal.  

Algunos aspectos relevantes de esta especie están vinculados a la ampliación de su 

rango de distribución geográfica, a la frecuencia irregular de aparición en los pastizales y 

estratos graminosos herbáceos del caldenal, y a la toxicidad que posee que no siempre se 

manifiesta con signos de intoxicación en el ganado doméstico.  

Dos características importantes son: por un lado, su alta contribución al banco de 

semillas del suelo en áreas de fachinales intervenidos o incendiados (Uhaldegaray y Rollhauser, 

2015; Ernst et al. 2018; Suárez et al. 2018; Campos et al. 2019; Suárez et al. 2019; Ernst et al. 

2020); y por otro, su aparición en grandes manchones muy densos en el estrato graminoso 

herbáceo en determinados años y ausencia total en otros, teniendo un comportamiento bastante 

variable y estocástico.  

Esta especie ha sido citada como buena forrajera (Cano, 1988; Rossi et al. 2009; Rossi, 

2014; Rodríguez et al. 2016); sin embargo, forma parte de un género que se caracteriza por su 

toxicidad (Odriozola, 2015). De alguna manera, esto evidencia que no siempre la toxicidad de 

la especie es percibida por el productor en su manifestación de intoxicación y hasta muerte del 

ganado (Odriozola et al. 1991; Job Serodio, 2011; Odriozola, 2015; García et al. 2016). Esto 
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podría deberse a lo variable de su contribución en los pastizales, lo que haría que su consumo 

sea ocasional o bien se realice junto con otras especies que atenuarían su efecto tóxico. 

Una alerta importante se produjo en la primavera de 2017 cuando se detectaron las 

primeras intoxicaciones masivas en áreas de bosque de caldén en la provincia de La Pampa, y 

desde ese momento se han reportado casos de mortandad en numerosos establecimientos 

ganaderos de la región. Al respecto, los altos índices de toxicidad y mortalidad de ganado 

observados durante los últimos años (Miranda et al. 2017) podrían estar relacionados con su 

presencia como dominante en la comunidad del pastizal y, por ende, en la dieta del ganado, 

además del manejo del pastoreo. 

Un reciente trabajo sobre demografía poblacional de la especie mostró aspectos 

importantes sobre modificaciones en los atributos vegetativos y reproductivos de la especie 

cuando crece en áreas más abiertas y soleadas. Al respecto, la mayor contribución al desarrollo 

de fitomasa aérea vegetativa se presentó en áreas más sombreadas mientras que en las áreas 

más soleadas se registró la mayor fecundidad. Estas diferencias resultan de interés para el 

manejo en relación con el pastoreo y la toxicidad, ya que se menciona en la bibliografía que 

estas condiciones de poca radiación solar y estados vegetativos podrían favorecer la 

concentración de alcaloides (Anaya Lang, 2003).  

En este contexto, el estudio del banco de semillas del suelo de P. angusta en el marco 

de la dinámica de cohortes que se desarrollan en ambientes diferentes, se vuelve un aporte 

fundamental para comprender la ecología de esta especie.  
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Hipótesis. 

La calidad del hábitat en cuanto a presencia o ausencia de cobertura de leñosas influye 

en la fecundidad de las cohortes de P. angusta que en ellos se desarrollan y por lo tanto en la 

formación del banco de semillas correspondiente. 

 

Predicción. 

 El banco de semillas de áreas soleadas presenta una mayor densidad de semillas de P. 

angusta con respecto al de áreas sombreadas. 

 

Objetivo general. 

Contribuir al conocimiento de la ecología poblacional de P. angusta para su manejo en cuanto 

a su abundancia y toxicidad. 

 

Objetivo específico. 

Cuantificar el banco de semillas total de dos cohortes que se desarrollan en diferentes 

condiciones ambientales y en función de procesos fenológicos de relevancia para la especie 

como lo son la dispersión-lluvia de semillas y la germinación. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Descripción del área. 

El estudio se llevó a cabo en el Establecimiento Pichi Carhue, ubicado sobre la Ruta 

Provincial N° 18, a 15 km del cruce con la Ruta Nac. N° 35 (37° 8'19.06"S; 64° 6'2.38"O) (Fig. 

1) debido a que allí se produjo una gran mortandad de bovinos por intoxicación con alpistillo 

en el 2018. 

 

Figura N° 1. Ubicación del Establecimiento Pichi Carhué (37°08'06"S 64°05'57"W) en la 

provincia de La Pampa. Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth Pro.  
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En marzo de 2019 se seleccionó un potrero que previamente había sido utilizado por el 

rodeo que padeció la intoxicación. Allí se establecieron los ensayos poblacionales con el 

seguimiento de dos cohortes a campo (Sánchez Rinaldi, 2022) y la evaluación del banco de 

semillas de la especie. 

La vegetación presente en el potrero fue la resultante de la regeneración a partir de un 

incendio de gran intensidad por lo cual el antiguo bosque abierto de Prosopis caldenia fue 

reemplazado por una comunidad compuesta por renuevos y rebrotes basales de caldén, molle y 

piquillín (Fig. 2). El estrato graminoso herbáceo presentó una alta contribución en cobertura de 

P. angusta y otras gramíneas como Bromus brevis y Amelichloa brachychaeta. En cuanto a las 

herbáceas se registraron en mayor cantidad Carduus nutans y Chenopodium album. 

 

 

Figura N° 2. Estructura de la comunidad vegetal en estudio. Fuente: Elaboración propia a partir 

de fotografía de Carla Suarez.  
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Las precipitaciones del año 2019 se concentraron en primavera y otoño, con escasos 

valores registrados durante el invierno. El total de lluvias registrado fue de 269 mm, valor muy 

bajo considerando que el valor promedio para la zona está en torno a los 550-600 mm/año. A 

su vez, hubo meses durante los cuales no se registraron precipitaciones, como febrero y abril 

(Fig. 3). 

Figura 3. Precipitaciones mensuales para el año 2019 en las cercanías del área de estudio 

(Fuente: Sánchez Rinaldi, 2022; a partir de datos de la Estación meteorológica Ataliva Roca- 

La Pampa).  

  

Descripción botánica de la especie. 

P. angusta Nees ex Trin. o alpistillo pertenece a la familia Poaceae, subfamilia 

Pooideae, Tribu Phalarideae. Es una especie anual que alcanza de 40 a 150 cm de altura. Tiene 

hojas glabras, lígula obtusa de 3 a 5 mm de longitud, lámina de 5 a 11 mm de ancho. Su panoja 

es cilíndrica de 4 a 15 cm de longitud por 0,7 a 1,5 cm de diámetro (Fig. 4a), con glumas de 3 

a 5,5 mm de longitud por 0,5 a 1mm de ancho con la quilla alada en los dos tercios superiores. 

El antecio fértil es de 2,5 a 3,5 mm de longitud por 1 a 1,5 mm de ancho, pubescente y brillante 
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a la madurez. Los antecios estériles están reducidos a una laminilla lineal, de 0,7 a 1,5 mm de 

longitud (Fig. 4b). Los cariopsis son de 1,4 a 1,6 mm longitud (Rúgolo de Agrazar et al., 2005).  

 

Figura N° 4. a) Inflorescencia -panoja- de P. angusta (foto CONICET - Instituto Darwinion) y 

b) Antecio (foto de Ricardo Ernst). Elaboración propia. 

 

 

El ciclo de la especie es otoño-inverno-primaveral. Se establece en invierno, florece y 

fructifica a fines de primavera y principios de verano (Cano 1988) (Fig. 5). 
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Figura N° 5. Estadios del ciclo de vida de la especie. Referencias: flecha color naranja-lluvia 

de semillas con aporte al banco (entradas); flecha con línea punteada - activación y germinación 

de semillas desde el banco (salidas); flechas continuas- transición entre estados fenológicos. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Distribución. 

Esta especie se distribuye en el sur de Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile, EE. UU., 

Australia y Europa (Rúgolo de Agrazar et al., 2005). En el país se la puede encontrar en las 

provincias de Buenos Aires, Chubut, Rio Negro y La Pampa (Cano, 1988). En esta última 

provincia es frecuente en el este (Estepa Pampeana) y en el centro (Bosques de caldén), también 

en barrancas calcáreas y en suelos serranos (Rúgolo de Agrazar et al., 2005). Se la menciona 

como una especie común en depresiones húmedas sin salinidad, para cañadones y cursos de 

agua temporarios en Lihué Calel, en la Sierra Chica (Cano et al. 1980; Troiani et al. 1993; Prina 

et al. 2015), al sur de Winifreda (Bajo el Guanaco) y al oeste de Realicó (Mariano Miró) 

(Traverso et al. 2005). 
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Toxicidad.  

Según la bibliografía, el origen de las intoxicaciones del ganado doméstico se debe a la 

presencia de alcaloides que serían comunes al género Phalaris. En el caso de P. angusta se 

mencionan tres tipos de alcaloides relacionados con tres tipos de intoxicaciones diagnosticadas 

en el ganado bovino. La presentación hiperaguda se asocia con el alcaloide Fenil etil amina, la 

presentación aguda se asocia con un alcaloide análogo a la tiaminasa y la presentación crónica 

se relaciona con alcaloides indólicos como la triptamina (Odriozola et al. 1991; Miranda et al, 

2017).  

Odriozola (2015) señala que su sintomatología clínica se caracteriza por presentar 

temblores en cabeza y masas musculares e incoordinación. Los animales caminan sobre las 

rodillas, presentan imposibilidad de mantenerse en pie, caen y finalmente, mueren. Además, en 

los animales que sobreviven quedan secuelas como la dificultad para la aprehensión y la 

deglución del pasto a causa de la incoordinación de movimientos de labios, lengua y cuello, 

que dificultan notablemente la ingesta llevando al adelgazamiento y muerte por inanición. 

P. angusta es muy apetecible por los animales, situación que, en campos con una 

importante presencia de plantas, provoca casos de elevada mortandad, tanto en bovinos como 

en ovinos. Las intoxicaciones se pueden presentar en cualquier momento del año y diversos 

factores se han relacionado con el aumento del contenido de alcaloides en la planta. Entre ellos, 

se puede mencionar el rápido crecimiento (o rebrote) posterior a intensas lluvias precedido por 

sequías o heladas extremas (situaciones de estrés para la planta) (Bourke, 1998), la fertilidad 

del suelo (alto contenido de nitrógeno o deficiencias de algunos minerales) y la radiación solar 

incidente (reducción por nubosidad o sombreo) (Gallagher et al., 1966; Anaya Lang, 2003). 

También, la dominancia en la composición de especies del pastizal aumenta el riesgo de 
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intoxicación, más aún, como señalan Quiroz et al. (2011), en situaciones de manejo de pastoreo 

con altas cargas instantáneas, donde la tasa de ingestión se ve acrecentada, y es insuficiente el 

tiempo para la adaptación del ganado a la dieta. 

 

Evaluación del banco de semillas. 

Para la evaluación del banco de semillas se trabajó en una parcela de 2 hectáreas 

clausurada para evitar que los animales entren. Las muestras fueron recolectadas en áreas 

soleadas y sombreadas coincidente con lo establecido por Sánchez Rinaldi (2022) para el 

seguimiento de dos cohortes de alpistillo bajo esas condiciones. De esta manera, las áreas 

sombreadas fueron aquellas donde la proyección en el plano horizontal de los estratos leñosos 

sombreó durante prácticamente todo el día alcanzando un 80 % de intercepción de luz, mientras 

que las áreas soleadas presentaron una intercepción entre un 5 y 10 %. Esto permitió tener una 

buena representatividad de la heterogeneidad del área y definir dos tratamientos: banco 

vinculado a una cohorte desarrollada al sol (Banco de sol-Bsol) y banco vinculado a una cohorte 

desarrollada a la sombra (Banco de sombra-Bsombra). 

Los muestreos se realizaron en noviembre 2019, previo a la fructificación y/o dispersión 

de semillas, y marzo 2020, luego de la diseminación e incorporación de semillas al suelo. En 

cada fecha se colectaron por tratamiento y al azar 10 muestras de suelo con un cilindro de 7 cm 

de diámetro x 4 cm de profundidad incluyendo la broza (Morici et al., 2000) (n=10; N=40).  

La determinación del banco de semillas se realizó según el método de separación, 

utilizando la técnica de lavado y tamizado (Thompson et al., 1977). Una vez recolectadas las 

muestras fueron llevadas al laboratorio donde cada una de ellas fue colocada en un frasco con 

agua para su agitación manual. El material ya disgregado fue tamizado bajo agua con el objetivo 
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de reducir la muestra eliminando elementos extraños, superponiendo 2 tamices de N°35 y N°60 

(mallas con abertura de 500 y 250 micrones, respectivamente) (Fig. 6). Luego se procedió al 

secado en estufa a 35°C durante 72 horas, y posteriormente se guardaron en sobres de papel 

madera hasta el momento de su lectura. Las semillas de cada muestra fueron identificadas 

utilizando lupas binoculares Leica EZ4D y OLYMPUS SZ40 (Roberts, 1981; Puido y Cavero, 

2005) (Fig. 7) con aumentos ópticos de 8,0X y 7,5X respectivamente. (Fig. 8) 

Figura N° 6. Tamices N° 35 y 60, con mallas de 500 y 250 micrones, respectivamente.  

 

Figura N° 7. Lupas binoculares OLYMPUS SZ40 y Leica EZ4D. Elaboración propia.  
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Figura N° 8. Pasos de la determinación del banco. Muestreo a campo, procesamiento de 

muestras y determinación en lupa. Fuente: elaboración propia.  

 

 

Las semillas fueron extraídas con pinza histológica (Fig. 9) y diferenciadas en: sanas 

(Fig, 10), germinadas (Fig. 11) y dañadas/rotas (Fig. 12). Dentro de las últimas se incluyeron 

aquellas semillas con signos evidentes de daño o inviabilidad: rotas, predadas, atacadas por 

patógenos, con glumelas ausentes, vanas y/o afectadas por incendio. En las germinadas se 

consideraron aquellas con la radícula y/o el vástago visible. Las semillas restantes que no 

presentaron alguno de estos signos de daño o germinación conformaron la categoría de sanas. 
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Figura N° 9. Vista general de la muestra al iniciar su lectura en lupa binocular. Fuente: 

elaboración propia.  

 

 

Figura N° 10. Semillas sanas. Fuente: elaboración propia. 
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Figura N° 11. Semillas germinadas. Fuente: elaboración propia.  

 

 

Figura N° 12. Semillas dañadas/rotas. Fuente: elaboración propia.  

 

La expresión de los resultados se realizó en número de semillas por metro cuadrado. El 

cálculo se hizo aplicando la fórmula que permite obtener el área total de un cilindro a partir de 
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su volumen (vol. de suelo del cilindro 0,000153 𝑚3 ≃ sup. total, del cilindro 0,0165 𝑚2) 

(Foresto et al., 2022). 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =  2 ∗  (𝜋 ∗ 𝑟2) + (𝜋 ∗ b ∗ h)  

Donde el primer término refiere a las áreas circulares, y el segundo a las paredes del cilindro (b 

= diámetro; h = largo o profundidad del cilindro). 

 

Análisis de datos. 

Para el análisis de los datos de densidad de semillas se realizó un análisis de varianza no 

paramétrico a una vía de clasificación propuesto por Kruskal y Wallis (1952). Esta prueba, 

permite comparar las esperanzas de 2 o más distribuciones cuando no cumplen con el supuesto 

de normalidad. El estadístico de la prueba (H) se basa en la suma de los rangos asignados a las 

observaciones dentro de cada tratamiento. Su distribución exacta es obtenida a partir de la 

consideración de todas las configuraciones posibles de los rangos de N observaciones en a 

grupos de ni observaciones cada uno. Para este trabajo, como el número de configuraciones es 

mayor a 100000 InfoStat obtiene los valores p de la prueba a través de la aproximación de la 

distribución del estadístico a la distribución Chi cuadrado, con a-1grados de libertad.  

Se realizaron comparaciones de a pares entre las medias de los rangos de tratamientos 

(Conover, 1999).  Se utilizó el paquete estadístico Infostat versión 2020 (Di Renzo et al. 2020) 

(Anexo). 
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RESULTADOS 

El banco de semillas de P. angusta presentó una gran heterogeneidad con un rango de 

densidad que varió entre 1394,5 y 190621,7 semillas/m2. Además, presentó un comportamiento 

distinto entre las áreas soleadas y sombreadas, en general, y entre noviembre y marzo en 

particular.  

Al respecto, el banco de áreas soleadas fue mayor que el de sombreadas (19988,8 

semillas/m2 DE=19464, 2 y 10813,4 semillas /m2 DE=10502,9, respectivamente; p=0,0072).  

En cuanto a las fechas de muestreo hubo diferencias (p = 0,0009) con una mayor 

abundancia de la especie previo a la época de activación del banco en noviembre (19845,31 

semillas/m2 -DE = 18395,82-) con respecto a marzo (10956,91 semillas/m2 -DE =12385,28-). 

Esta diferencia se debió a la gran densidad de semillas provenientes de la cohorte de sol (Fig. 

12).  
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Figura N° 12. Densidad promedio de semillas (m2) por cohorte y por categoría (A). Detalle de 

cada categoría de semilla indicando la contribución media a la densidad total por categoría (B). 

Referencias: se muestran las barras de error estándar.  

 

Por otra parte, hubo diferencias significativas en la composición general del banco de 

semillas (p = 0,0046). Las semillas rotas presentaron mayor densidad (Media = 19.951,9; DE = 

16.050,6) con respecto a las germinadas (Media = 13253,8 semillas /m2; DE = 12914,7) y las 

sanas (Media = 12.997,6; DE = 18.667,4) (Fig.13.1 y 14). 

Respecto a la densidad de semillas sanas para cada cohorte se pudo observar diferencias 

significativas (p = 0,0001) con un mayor número de estas para el 2019 (Fig. 13.2 y 14).  
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Para cada fecha de muestreo hubo comportamientos diferentes entre los Bsol y 

Bsombra. Así, para el 2019 el Bsol fue mayor con respecto al Bsombra (Media = 28.304,3; DE 

= 20.866,0) y sombra (Media = 11.386,4; DE = 10.249,3) (p = 0,0001). Mientras que para el 

2020 no hubo diferencias significativas (p= 0,8360).  

Los mayores aportes de semillas sanas tuvieron diferentes orígenes para cada fecha. Fue 

mayor en Bsol para noviembre de 2019 y en Bsombra para marzo 2020 (Fig. 13.3 y 14). En el 

caso de las semillas germinadas y rotas fueron mayores en 2019. Cabe destacar que para ambas 

fechas el mayor aporte de estas categorías fue siempre de las Bsol.  
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Figura N° 13. Modelo conceptual de la composición del banco de semillas para una población 

de alpistillo en dos momentos. Elaboración propia. Referencias: verde-semillas sanas; amarillo-

germinadas; rojo-dañadas. Letras diferentes indican diferencias (p<0,05). 1-General. 2- Por año; 

entre años por categoría. 3- Entre Bsol y Bsombra -para cada año- y por categoría. 
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Figura N° 14. Modelo conceptual de la composición del banco de semillas para una población 

de alpistillo en dos momentos (semillas promedio/m2). Elaboración propia. Referencias: verde-

semillas sanas; amarillo-germinadas; rojo-dañadas; gris-promedio. 
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DISCUSIÓN  

Estudios recientes sobre banco de semillas en áreas de caldenal de la región semiárida 

central de Argentina han mostrado contribuciones importantes y variables de P. angusta al 

estrato graminoso herbáceo (Ernst et al., 2020). Su presencia es muy notoria en comunidades 

que han sido disturbadas y que se encuentran en estados sucesionales tempranos ya sea a partir 

de incendios, quemas o bien de intervenciones mecánicas (Cangiano et al., 2021).  Parecería 

comportarse como especie pionera lo que puede explicar su desaparición de algunas áreas 

donde fue censada con altas coberturas (Ernst et al. 2020; observación personal en el 

establecimiento de estudio y en Bajo Verde-FA-UNLPam). Además, el tipo de variación tanto 

temporal como espacial en el éxito reproductivo que presenta P. angusta es bastante habitual en 

plantas anuales que se desarrollan en ambientes impredecibles o muy heterogéneos, como los 

ambientes áridos o semiáridos (El-Keblawy, 2017). 

Para este tipo de especies, la presencia en el banco permitiría mantener los flujos de 

reclutamiento suficientes para mantener las poblaciones in situ y brindar la oportunidad de 

realizar aportes significativos de semillas en condiciones más favorables que retroalimenten el 

banco (El-Keblawy, 2017). Estos ingresos son cruciales ya que sería esperable por su ciclo de 

vida anual, la morfología de la semilla y lo observado en el banco que esta especie se comporte 

como otras del género en cuanto a la longevidad de las semillas conformando bancos de tipo 

transitorio como lo registrado en P. arundenacea (L.) (Sione et al., 2016).  

En cuanto a la dinámica del banco a nivel poblacional los cambios en su tamaño a lo 

largo del tiempo pueden impactar en la permanencia y desarrollo de una población local. 

En el caso de P. angusta para el área de estudio se registró una disminución en la 

densidad de semillas entre fechas de muestreo. Esto podría deberse a una combinación de 

factores o atributos que incluyen tanto aspectos demográficos (Solbrig & Solbrig, 1984; Harper, 
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1990; Mortimer, 1996; Bazzaz et al., 2000; Suárez et al., 2021) como de funcionamiento del 

banco, ambos fuertemente condicionados por la heterogeneidad ambiental a escala fina 

(Edwards, 1980; Weiner & Solbrig, 1984; Venable & Brown, 1988; Venable, 1989). Entre los 

primeros se pueden mencionar el tamaño poblacional, supervivencia por estados, fecundidad; 

entre los segundos la muerte fisiológica, la germinación, la predación o descomposición por 

hongos (Simpson et al., 1989; Harper, 1990; Acosta & Agüero, 2001; Mandák & Pysek, 2001). 

En este sentido, en el trabajo de Sánchez Rinaldi (2022) se pone de manifiesto que el desarrollo 

y vigor de las cohortes al sol y a la sombra fue menor con respecto a años previos, lo cual 

sumado a la sequía del 2019 afectó principalmente aspectos reproductivos de la especie (Suárez 

et al., 2020). Esto pudo haber condicionado la entrada de semillas al banco. Además, en la 

disminución del tamaño también contribuyeron el alto porcentaje de semillas predadas/dañadas 

y germinadas. 

En cuanto a su composición un 60 % correspondió a semillas sanas y germinadas 

mostrando la capacidad de activación de este (si bien por definición el banco de semillas está 

formado por las semillas sanas y viables). Al respecto, ensayos preliminares de banco han 

mostrado un porcentaje de germinación de más del 60%.  

Es de destacar que el banco de áreas soleadas y sombreadas fue diferente y se 

correspondió con lo reportado por Sánchez Rinaldi (2022) para ambas cohortes. Así las 

primeras presentaron las mayores densidades de semillas en coincidencia con el desarrollo de 

las cohortes de sol que tuvieron mayor fecundidad y éxito reproductivo. El efecto que ambas 

zonas puedan tener sobre la predación de semillas, germinación y reclutamiento inicial aún no 

está claro. Por ejemplo, si se considera que áreas sombreadas podrían proveer hábitat de mejor 

calidad para el desarrollo de mesofauna por la humedad, temperatura, contenido de nutrientes 

y materia orgánica (Penon, 2018; Ramos Vásquez y Zúñiga Dávila, 2008) se podría esperar una 
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mayor proporción de semillas rotas o dañadas en dichos parches, sin embargo, esto no fue así. 

Lo mismo sucedió para las semillas germinadas que presentaron altos porcentajes en áreas 

sombreadas para el 2019 y soleadas para el 2020. Esto pone de manifiesto la complejidad en la 

dinámica del banco y la importancia de las interacciones bióticas y de factores abióticos sobre 

el tamaño y longevidad de este. 
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CONCLUSIONES  

 El banco de semillas de la especie presentó una gran variabilidad para cada una de las 

cohortes en el tiempo (tratamientos y fechas). 

 La densidad total de semillas fue mayor en la primera fecha de muestreo. A su vez, la 

densidad de semillas en áreas al sol siempre fue mayor que en áreas sombreadas, tal como 

se había predicho al inicio del trabajo.  

 Sobre el banco de semillas total, la proporción de semillas rotas fue mayor que las sanas y 

las germinadas.  Para el 2020 esta diferencia se acentuó.  

 En 2019, la mayor densidad y proporción de semillas sanas se encontró al sol, mientras que 

en 2020 se encontraron a la sombra. 

 La proporción de semillas germinadas para ambos años fue semejante, no así la densidad 

que fue mayor en el 2019. Respecto a la proporción de estas semillas fue mayor a la sombra 

en el 2019 y mayor al sol en el 2020. Sin embargo, la densidad siempre fue mayor en áreas 

soleadas. 

  La proporción de semillas rotas no varió entre áreas soleadas y sombreadas para cada año. 

Pero sí se observó un aumento en la proporción de esta categoría en el 2020.  

 Hay una disminución en la densidad del banco de semillas entre ambas fechas de muestreo 

que no logra ser contrarrestada con la entrada a partir de la lluvia de semillas de la población 

que se desarrolla in situ. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL MANEJO DE P. angusta EN 

PASTOREO 

La persistencia de las especies en un determinado ambiente está asociada, entre otros 

factores, a su estrategia de colonización/recolonización, y consecuentemente, involucra al 

banco de semillas del suelo (Miles, 1978). Así, el banco de semillas determina el potencial 

regenerativo, teniendo un efecto marcado en la composición de la comunidad (De Souza Maia, 

2006).  

P. angusta frente a disturbios responde como especie pionera, por ello, en situaciones 

de sucesión secundaria, los flujos de reclutamiento desde el banco podrían explicar las elevadas 

densidades que se presentan en parches del pastizal donde suele aparecer como dominante, de 

manera irregular a través del tiempo. Esto liga el tamaño del banco con la estructura 

demográfica, y a su vez con las condiciones ambientales del año, dado que flujos de geminación 

que no logren nuevos individuos fecundos, causarán meras reducciones del banco. Y de esta 

manera, el desenlace llevaría a un agotamiento paulatino del mismo no solo por disminución 

de la entrada sino también por la baja persistencia de las semillas (considerando que formarían 

bancos transitorios). La curva de supervivencia de esta especie respondió a la Tipo III de 

Deevey con una alta mortalidad en los primeros estados (Sánchez Rinaldi, 2022). En este 

sentido, para el mantenimiento in situ de la especie es importante lograr un buen reclutamiento 

y posterior establecimiento para garantizar que al menos una parte de los individuos puedan 

llegar a estados reproductivos. 

Estos aspectos biológicos-ecológicos deben ser tenidos en cuenta a la hora de diagramar 

recomendaciones de manejo, a fin de evitar o disminuir intoxicaciones de ganado en pastoreo. 

Como punto de partida es fundamental identificar la presencia o no de parches dominantes de 

P. angusta en la comunidad vegetal, dado que son determinantes del riesgo de intoxicación. La 
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aparición de estos se ve favorecida por la ocurrencia de precipitaciones sobre la media durante 

el período de establecimiento de plántulas (otoño-invierno), dado que determinarán la 

contribución de los distintos estados fenológicos a la demografía general.  

Si bien existe poca información sobre la acumulación de los alcaloides, en otras especies 

del género Phalaris se ha evidenciado una mayor concentración en láminas y vainas respecto 

al resto de la planta (Marten, 1973), aún más en el rebrote vegetativo joven (Woods & Clark, 

1971). Teniendo en cuenta que el ganado bovino preferentemente selecciona hojas frente a 

tallos, la posibilidad de que la intoxicación se manifieste aumenta. 

Al respecto, se pueden resaltar algunos aspectos en el marco de la toma de decisiones 

de manejo para áreas de bosque en nuestra región en aquellos años de explosión demográfica. 

Uno de ellos podría ser la selección de lote a pastorear y el momento de pastoreo, que se 

encuentran estrechamente vinculados a la infraestructura y herramientas con las que cuente el 

establecimiento. 

Respecto a la selección del lote, se deben elegir en primer lugar aquellos cuya fisonomía 

sea de bosque abierto por sobre los cerrados, asumiendo una mayor incidencia de luz en el 

estrato graminoso herbáceo. Esto, basándose en datos demográficos aportados por Sánchez 

Rinaldi (2022), demostrativos de que en áreas soleadas hay un mayor aporte de semillas con 

menor producción de biomasa, mientras que las áreas sombreadas se caracterizan por un mayor 

desarrollo vegetativo con acumulación de biomasa, pero con menor fecundidad. Por ello, la 

selección de lotes con mayor ingreso de luz a los estratos inferiores permitiría intervenir en dos 

sentidos. Por un lado, disminuir el consumo de alcaloides por la menor biomasa de Phalaris 

disponible (que debería ser consumido en combinación con otras especies). Por otro, disminuir 

el aporte de nuevas semillas al banco, disminuyendo los nuevos ingresos. Esto podría llevar a 

pensar también en pastoreos con rotaciones periódicas, condicionado en primera medida a las 
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instalaciones y la capacidad logística del establecimiento (personal disponible, alambrados, 

etcétera). Pero esta idea se puede ver desalentada considerando que autores indican que los 

síntomas pueden manifestarse en un lapso muy variable de tiempo, que va de pocos días hasta 

varias semanas (Odriozola et al. 1991). A su vez, se menciona un cuadro retardado de 

intoxicación con Phalaris que se presenta luego de varios meses de superado el agudo o crónico, 

que dificulta el posterior consumo de alimento (Gava et al., 1999; Cantón et al., 2010).  

Respecto al momento de pastoreo, se recomienda retrasarlo hasta estados fenológicos 

avanzados. Con esto se espera que se cumpla el ciclo vegetativo de la planta, comenzando el 

pastoreo hacia fines de primavera y principios de verano. Esto, combinado con la selección del 

lote, consistiría en demorar el ingreso a aquellos lotes con bosque cerrado, que reportan mayor 

desarrollo vegetativo, esperando su finalización de ciclo. Estas prácticas se respaldan también 

en recomendaciones de técnicos de INTA (Stefanazzi, 2017) y en reportes de henificado de 

otras especies de Phalaris realizadas en EEUU, en donde se comprobó que la henificación de 

forraje (situación análoga al momento de finalización del ciclo vegetativo de la planta), reduce 

el contenido de alcaloides (Tosi & Wittenberg, 1993). También se recomienda evitar el pastoreo 

intensivo en los períodos de poca luminosidad como son los días nublados y el amanecer 

(Gallagher et. al., 1966), suponiendo una mayor concentración de alcaloides en esa condición. 

Además de las cuestiones de manejo mencionadas, en foros ganaderos mencionan la 

posibilidad de suministrar sales de cobalto para ayudar a metabolizar el tóxico (ISEA, s.f.). Al 

respecto no hay demasiada información para ganado bovino, pero sí se ha utilizado en ovinos 

en otros países (Demanet Filippi, 2019; Benedetto, 2018). Puntos a considerar serían: por un 

lado, que la suplementación con cobalto no supone un elevado riesgo de intoxicación, dado que 

las premezclas comerciales tienen concentraciones bajas, sumado a una tolerancia 

relativamente alta en relación al requerimiento del animal (casi 100 veces según Mufarrege, 
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1999). Por otro lado, en caso de realizar una suplementación, lo aconsejable sería hacerlo en el 

agua de bebida, para homogeneizar el consumo en el rodeo. 

Si bien estas prácticas de manejo podrían ser de significancia para reducir las pérdidas, 

lo principal es el seguimiento activo del rodeo después del ingreso a lotes con parches 

dominantes de Phalaris dada los escases de los tratamientos curativos.  

Sería enriquecedor complementar la información con estudios que ayuden a comprender 

en mayor profundidad el comportamiento de los alcaloides en el ciclo de vida de la planta y la 

relación con los suplementos con cobalto. 
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ANEXO DE TABLAS Y GRÁFICOS 

Tabla N°1. Densidad de semillas del banco de Phalaris Angusta (semillas/m2) 

 

Tabla N°2. Categoría de semillas general. 

 

Tabla N°3. Diferencias entre fechas de muestreo por categoría de semillas sin diferenciar 

luminosidad. 

 

MUESTRA SANAS GERMINADAS ROTAS SANAS GERMINADAS ROTAS SANAS GERMINADAS ROTAS SANAS GERMINADAS ROTAS

1 19401,7 13278,0 21948,2 13278,0 26859,2 8367,0 0,0 788,2 1818,9 303,2 3334,7 7215,0

2 5456,7 12974,9 14551,3 1637,0 1637,0 14611,9 727,6 12671,7 5517,4 363,8 4789,8 10610,3

3 29708,9 15582,0 24858,4 4183,5 12186,7 20189,9 1818,9 14308,8 29648,2 16370,2 7518,2 47412,9

4 6244,9 38682,1 20917,5 2485,8 788,2 1818,9 0,0 727,6 1515,8 1212,6 7154,4 13217,4

5 61054,7 24373,4 65965,8 970,1 3516,6 970,1 12611,1 14551,3 59963,4 1394,5 5759,9 12974,9

6 7457,5 12550,5 7215,0 5032,3 11701,7 24737,2 2667,7 5699,2 14005,6 14369,4 20371,8 20493,0

7 6790,6 16855,2 25525,4 40682,9 14308,8 12550,5 3092,1 31103,4 36620,7 14248,1 8548,9 24130,9

8 64146,9 15400,1 42926,3 11762,3 8185,1 16734,0 2607,1 12126,1 22069,4 17643,4 10852,8 32437,2

9 46079,0 12611,1 25949,8 20735,6 34619,9 12489,8 1273,2 3698,4 7518,2 424,4 1697,6 970,1

10 72635,1 68815,4 49171,2 3274,0 2849,6 8427,6 5759,9 16006,4 29284,4 0,0 666,9 727,6

PROMEDIO 31897,6 23112,3 29902,9 10404,2 11665,3 12089,7 3055,8 11168,1 20796,2 6633,0 7069,5 17018,9

TOTAL 318976,1 231122,8 299028,7 104041,6 116652,7 120896,8 30557,7 111681,0 207962,0 66329,6 70694,9 170189,3

DESVÍO EST 26867,2 17979,7 17626,0 12385,5 11255,3 7529,8 3767,9 9115,1 18631,7 7836,0 5621,1 14587,4

BS de PHALARIS ANGUSTA

NOVIEMBRE DE 2019 MARZO DE 2020

SOL 19 SOMBRA 19 SOL 20 SOMBRA 20
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Tabla N°4. Diferencias entre fechas de muestreo sobre total de semillas sin diferenciar por 

categoría ni luminosidad. 

 

 

Figura N° 1. Porcentaje de semillas sanas para cada cohorte en cada momento. Elaboración 

propia. 
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Figura N° 2. Porcentaje de semillas germinadas para cada cohorte en cada momento. 

Elaboración propia. 

  

 

Figura N° 3. Porcentaje de semillas dañadas o rotas para cada cohorte en cada momento. 

Elaboración propia.  
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