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Resumen 

Los pastizales naturales son aquellas áreas que constituyen una fuente de forraje basadas 

en plantas nativas para animales domésticos o silvestres, sin embargo, para que estas áreas 

sean ambientalmente estables y productivas a largo plazo deben ser manejadas 

ecológicamente. Los ecosistemas de regiones áridas y semiáridas son utilizados como áreas 

de pastoreo, el mismo produce una disminución y/o desaparición de las especies nativas más 

apetecidas y su reemplazo por otras de menor calidad y/o exóticas. Dentro del potrero el 

ganado está en movimiento generando disturbios cuyo grado de intensidad y localización se 

encuentra relacionado directamente al tamaño de este y, principalmente, a un punto fijo 

como es la aguada. El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto del pastoreo sobre 

parámetros poblacionales de Piptochaetium napostaense y el banco de semillas. Los mismos 

fueron evaluados en cuatro potreros con tres zonas (piosfera) de un caldenal y sometidos a 

dos cargas animales. En líneas generales se observó que los parámetros poblacionales de 

Piptochaetium napostaense fueron afectados por la carga animal utilizada. El incremento de 

la carga animal modifica el número de semillas producidas por planta y por metro cuadrado. 

La menor densidad de plantas de Piptochaetium napostaense se observó Cerca de la fuente 

de agua y no fue afectada por el incremento de carga. El banco de semillas de la principal 

especie forrajera es afectado por el incremento de la carga animal en las áreas cercanas a la 

aguada. 

Summary 

Natural grasslands are those areas that constitute a source of forage based on native 

plants for domestic or wild animals; however, for these areas to be environmentally stable 

and productive in the long term, they must be managed ecologically. The ecosystems of arid 

and semi-arid regions are used as grazing areas, which produces a decrease and/or 

disappearance of the most desired native species and their replacement by others of lower 

quality and/or exotic. Within the pasture, the cattle are moving, generating disturbances 

whose degree of intensity and location is directly related to its size and, mainly, to a fixed 

point such as the waterhole. The objective of this work was to study the effect of grazing on 

population parameters of Piptochaetium napostaense and the seed bank. They were 

evaluated in four pastures with three zones (piosphere) of a caldenal and subjected to two 

animal loads. In general terms, it was observed that the population parameters of 

Piptochaetium napostaense were affected by the animal load used. The increase in animal 

density modifies the number of seeds produced per plant and per square meter. The lowest 



plant density of Piptochaetium napostaense was observed near the water source and was not 

affected by the increase in load. The seed bank of the main forage species is affected by the 

increase in animal density in the areas near the waterhole. 
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INTRODUCCIÓN 

Los pastizales naturales son aquellas áreas que por razones de limitaciones físicas 

tales como temperaturas extremadamente bajas, precipitaciones reducidas o erráticas, 

topografía accidentada, suelos pobremente drenados, suelos salitrosos, suelos arenosos, 

suelos infértiles y/o poco profundos, que no se adecúan a los actuales métodos de cultivo y 

que constituyen una fuente de forraje basadas en plantas nativas, para animales domésticos 

o silvestres y, que además, pueden ser aprovechadas como productoras de madera, leña, 

carbón o como recurso recreativo (Stoddart, 1975). 

Según Rebollo y Gómez-Sal (2003) los pastizales naturales son ecosistemas 

dinámicos, susceptibles de encontrarse en estados de equilibrio, donde es compatible la 

explotación y la conservación o, por el contrario, en estados degradados como consecuencia 

tanto del exceso, como del defecto de pastoreo. Por lo tanto, para que estas áreas sean 

ambientalmente estables y productivas a largo plazo deben ser manejadas ecológicamente 

(Martín et al., 2018). 

Los ecosistemas de regiones áridas y semiáridas son utilizados como áreas de 

pastoreo (Ayoub, 1998) y como resultado de esta acción se produce una disminución de la 

cobertura y/o desaparición de las especies nativas más apetecidas y su reemplazo por otras 

de menor calidad y/o exóticas (Sala, 1986; Facelli et al., 1988; Westoby et al., 1989; 

Laycock, 1991; Jasic y Fuentes, 1991; Anderson y Briske, 1995; Morici et al., 1996; Bisigato 

y Bertiller, 1997; Bisigato, 2000; Cerqueira et al., 2000; Distel et al., 2000; Cerqueira et al., 

2004). 

Por otra parte, la composición botánica de un pastizal depende de factores de 

naturaleza: biológica, edafológica, microclimática, de competencia inter e intra específica, 

del banco de semillas, como así también del manejo (Liu et al., 1982; Spears y Barr, 1985; 

White, 1985; Olivares, 1989; Paton et al., 1995). 

Dentro del manejo debemos considerar al ganado vacuno, este establece áreas de 

consumo sobre sitios con alto nivel de nutrientes, modificando la competitividad de las 

plantas y beneficiando a unas sobre otras (Morici et al., 2006b). Esto produce cambios 

florísticos en la estructura y dinámica de la vegetación y el resultado dependerá de la 

intensidad y frecuencia del pastoreo. Es decir, al modificarse la cobertura de vegetación se 

produce un reemplazo de las especies nativas de mayor calidad forrajera por arbustos o 

especies de menor calidad y exóticas (Sawczuk, 2018). En las especies de valor forrajero se 
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produce la reducción de la cobertura, del área basal, la vigorización, la producción de 

semillas y la supervivencia de las plantas (Morici et al., 2006a). Posteriormente las áreas 

sobrepastoreadas son dominadas por especies no apetecidas por los herbívoros domésticos 

(Morici et al., 2009). 

En el potrero el ganado doméstico está en movimiento y genera un disturbio al 

ecosistema, cuyo grado de intensidad y localización se encuentra relacionado directamente 

al tamaño del este y, principalmente, a un punto fijo como es la aguada. (Morici et al., 2003; 

Morici et al., 2006b; Martín et al., 2018). Esto hace que la utilización de la vegetación por 

el ganado decrezca linealmente o exponencialmente a medida que nos alejamos del 

abrevadero (Hardoy y Danelón, 1989); generando una zonificación en áreas cercanas y 

lejanas al mismo (Martín et al., 2018). 

El efecto del pastoreo afecta tanto la cobertura, la densidad de plantas adultas y el 

reclutamiento de nuevos individuos (Morici et al., 2006a). Por otra parte, se establecen 

cambios florísticos significativos como consecuencia del impacto del pastoreo a largo plazo 

en potreros con un solo abrevadero (Morici et al., 2006b). El tamaño de mata se ve afectado 

de acuerdo al tiempo que el mismo es expuesto al pastoreo, y perjudica los parámetros 

reproductivos de las especies forrajeras (Martín et al., 2018). 

En cuanto a la estructura de la vegetación se observan determinados efectos, como la 

disminución del área foliar, la concentración de biomasa, homogeneización en los tamaños 

de matas y una modificación en la posición de las yemas de renuevo (Sala, 1988; Bruno et 

al., 1988; Cano et al., 1990; Berrueta, 1997; Martín, 2014; Cerrato et al., 2015; Cerrato y 

Elizalde, 2016; Estelrich et al., 2016; Estelrich et al., 2021). A nivel poblacional se observan 

modificaciones del área basal y en la demografía de los individuos como así también 

disminución de las plantas pastoreadas (Morici et al., 2009). 

 La acción de los herbívoros sobre los pastizales también afecta la producción de 

semillas, dependiendo del tiempo de pastoreo y la estación del año en que se realice (Harper, 

1990). Por otro parte, se debe considerar el efecto sobre la dinámica de la vegetación a partir 

de la producción y dispersión de semillas (Noy-Meir, 1990; Fernández et al., 1992; Bertiller, 

1996). A su vez el banco de semillas cumple un importante rol en el mantenimiento de las 

poblaciones de plantas y de la diversidad, permitiendo la revegetación después del disturbio 

(Harper, 1990). 
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Se denomina banco de semillas al conjunto de semillas no germinadas que se hallan 

en el suelo y que son potencialmente capaces de germinar (Morici et al., 2009). En los 

primeros centímetros del suelo y en la broza se encuentran acumuladas con alta variabilidad 

estacional e interanual y poseen distribución horizontal altamente agregada (Ernst y Morici, 

2013). A nivel poblacional, impide la extinción de algunas especies y a su vez genera una 

genética distinta a la población actual, por otra parte, mantiene la variabilidad de las 

poblaciones de la vegetación y permiten que resistan periodos adversos y persistan a través 

del tiempo. A nivel comunidad permite que la vegetación se regenere ante un disturbio, la 

respuesta del mismo, dependerá de las especies que se encuentren como dominantes en la 

comunidad, y de la composición y abundancia del banco de semillas (Morici, 2006). 

 El banco de semillas establece una correlación entre calidad y cantidad de especies 

con la vegetación presente (Estelrich et al., 2005). Por lo tanto, el efecto del pastoreo puede 

afectar la densidad y composición de los bancos de semillas, como así también modificar la 

persistencia de las semillas en el mismo (Marquéz et al., 2002) y perturbar su composición 

y estructura, observándose una disminución en la producción de especies forrajeras y 

perennes (Morici et al., 2006a). El pastoreo podría desencadenar la extinción de las especies 

forrajeras y un agotamiento del banco de semillas (Hodgkinson, 1992). 

 Conociendo la densidad, la distribución y composición del banco de semillas de una 

comunidad, podemos predecir la respuesta de la misma frente a ciertas perturbaciones, como 

la capacidad y tiempo de recuperación (Estelrich et al., 2005). 

  El bosque de caldén, Prosopis caldenia, fitogeográficamente pertenece al Distrito 

del Caldenal de la provincia del Espinal (Cabrera, 1976). Ocupa aproximadamente 5.000.000 

ha en el centro del país, centro-este de la provincia de San Luis, sur de Córdoba, La Pampa, 

y sur-oeste de Buenos Aires, en el área comprendida de la isohieta de 600 a 400 mm (Lell, 

2004). 

El caldenal se encuentra fundamentalmente en las depresiones y valles transversales 

orientados de SW a NE, los que a su vez se ordenan en una franja desde el sector CN al 

sector SE de esta provincia (Covas, 1964; Cano et al., 1980). En esta región se introdujo 

ganado doméstico, primero ovinos, los que fueron reemplazados progresivamente por 

vacunos. 

 Diversos investigadores han estudiado el efecto del pastoreo sobre el pastizal natural 

en la región central de la provincia de La Pampa (Estelrich et al., 2005; Morici et al., 2009; 
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Martín, 2014; Martín et al., 2018; Morici et al., 2022; entre otros), sin embargo aún faltan 

conocimientos acerca de  los efectos del pastoreo sobre la principal especie forrajera del 

caldenal (Piptochaetium napostaense) y del banco de semilla, por tal razón se plantean las 

siguientes hipótesis, objetivo general y objetivos específicos: 

Hipótesis 

• El incremento de la carga animal afecta los parámetros poblacionales de la principal 

especie forrajera del pastizal. 

• El banco de semillas presenta diferencias en el número de semillas de las especies 

forrajeras, no forrajeras y malezas, teniendo en cuenta la carga ganadera y la distancia 

a la aguada. 

Objetivo General: 

• Estudiar en el caldenal el efecto del pastoreo sobre parámetros poblacionales de 

Piptochaetium napostaense y el banco de semillas, evaluados en cuatro potreros con 

tres zonas (piosfera) y sometidos a dos cargas animales. 

Objetivos Específicos: 

• Estudiar el efecto del pastoreo sobre los parámetros poblacionales: diámetro de mata, 

número de cañas floríferas, semillas por planta, densidad de plantas y número de 

semillas por m2. 

• Evaluar el banco de semillas total a dos cargas animales (cuatro y ocho animales). 

 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

Ubicación Geográfica 

Se localiza en el Establecimiento “Bajo Verde” (36º 28’ 48’’ S, 64º 35’ 03’’ W, 235 

msm), de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa. Se ubica 

aproximadamente a 35 km al noreste de Santa Rosa, en la región semiárida central de la 

Provincia de La Pampa (Argentina) (Fig.1). 



 

5 
 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio en el Establecimiento Bajo Verde, perteneciente a la 

Universidad Nacional de La Pampa (Sawczuk, 2018). 

Clima 

Clima semiárido-templado. Caracterizado por su inestabilidad climática, con amplias 

fluctuaciones de temperatura, precipitaciones reducidas y estacionales (primavera-estiva-

otoñales), períodos de humedad y de sequía (invernales) a veces prolongados (Cano et al., 

1980). La precipitación anual promedio es de 550 mm, con un déficit hídrico de 200 mm, 

existe una marcada estacionalidad siendo la distribución de la precipitación altamente 

variable dentro y entre años (Vergara y Casagrande, 2002). La temperatura media del mes 

más frío (Julio) es de 7.3 °C y del mes más cálido (Enero) 23 °C. El período medio libre de 

heladas es de aproximadamente 200 días (Cano et al., 1980).  La humedad relativa ambiente 

es mayor en la época invernal, con un promedio de 70%. La mayor frecuencia de la dirección 

de los vientos, es del N-NE y S-SO, la velocidad promedio es de 10 km/h; registrándose los 

 

Área de Estudio 
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valores máximos en primavera (Casagrande y Conti, 1980). En 2012 la temperatura media 

anual fue 15,9 ºC y en 2013 fue de 16,1 ºC (Fig. 2). Los valores de precipitación media anual 

fueron, para 2012 de 923,5 mm y para 2013 de 500,9 mm (Fig. 3). 

 

Figura 2. Temperaturas (ºC) medias mensuales registradas en el área de estudio durante 2012 y 2013. Fuente: 

estación meteorológica de la Facultad de Agronomía, UNLPam. (Sawczuk, 2018). 

 

 

Figura 3. Precipitaciones (mm) medias mensuales registradas en el área de estudio durante 2012 y 2013. 

Fuente: estación meteorológica de la Facultad de Agronomía, UNLPam. (Sawczuk, 2018). 

 

Paisaje, Suelos y Erosión 

 El estudio se llevó a cabo en una planicie con suave ondulación. La clasificación del 

suelo corresponde con Haplustol éntico, textura franco arenosa (Cano, 1980). Posee poca 

evolución edafogenética, perfil sencillo del tipo A-AC-C, con horizonte superficial profundo 
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y buena provisión de materia orgánica (Cano, 1980). Al 1,50 m aparece la tosca pudiendo 

encontrarse en algunas zonas sobre la superficie (Peña Zubiate et al., 1980). Debido a 

características agroecológicas que dominan en la región semiárida pampeana, los suelos se 

ven fácilmente vulnerables al desgaste por el viento y el agua. La erosión eólica prevaleció 

con pérdidas de suelo, en esta región hasta los años 60´ (Salazar Lea Plaza, 1980).  

Vegetación 

 La zona fisonómicamente es un bosque bajo y abierto, caducifolio de Prosopis 

caldenia Burkart, altura promedio de 5 m y una cobertura aproximada del 50 %, con pastizal 

mixto, en condición regular-buena (Sawczuk, 2018). En el estrato encontramos demás 

leñosas como Geoffroea decorticans (Gill. ex Hook. y Arn) Burkart, Prosopis flexuosa DC. 

var flexuosa, Lycium chilensis Miers, Condalia microphylla Cavanilles y Ephedra triandra 

Tul. em J. H. Hunziker. En cuanto al estrato graminoso-herbáceo podemos encontrar 

especies forrajeras tales como Piptochaetium napostaense (Speg.) Hackel, Poa ligularis 

Nees ex Steudel y Stipa tenuis (Phil.); y por especies no forrajeras como Stipa trichotoma 

Nees., S. ichu Ruiz y Pav, S. tenuissima (Trin.) y S. brachychaeta (Godron) (Cano, 1980). 

Establecimiento Bajo Verde 

 Se trabajó con cuatro potreros de 12 ha. cada uno, dos de ellos con ocho animales y 

dos con cuatro animales. Para los cuatro potreros solo existe una fuente de provisión de agua 

(punto fijo). En cada uno de ellos se establecieron tres sectores en relación a la aguada, Cerca 

(±100 m), Medio (±400 m) y Lejos (±800 m). El sistema de pastoreo es estacional con cargas 

animales (vacuno de cría) adecuadas a la producción de biomasa forrajera (0,3 UGha-1) 

(Sawczuk, 2018), descansos en épocas de vigorización (marzo, abril y mayo) y en época de 

floración-semillazón (octubre, noviembre y diciembre) de las gramíneas invernales (Morici, 

2006) (Fig. 4). 
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Figura 4. Área de estudio con los cuatro Potreros experimentales (PE1, PE2, PE3 y PE4), y los tres sectores 

en relación a su ubicación con respecto a la aguada (cerca, medio y lejos). Establecimiento Bajo Verde 

(Sawczuk, 2018). 

Trabajo de Campo: 

En cada uno de los potreros en diciembre de 2012 y 2013 en las tres distancias a la 

aguada se evaluó el diámetro de 10 plantas de Piptochaetium napostaense, a las cuales se le 

cortaron las cañas floríferas para conocer el número de cañas y semillas producidas por 

planta. La densidad de plantas por m2 en las tres distancias y en cada potrero fue 

proporcionada por Sawczuk (Inédito). 

 El análisis del banco de semillas se realizó mediante la recolección de diez muestras 

de suelo, en cada uno de los tres sectores, Cerca, Medio y Lejos de la aguada, de cada uno 

de los cuatro potreros en febrero de 2013 (pre germinación). Las muestras de suelo se 

obtuvieron mediante un cilindro de 7 cm de diámetro y 4 cm de profundidad. 

Trabajo de Laboratorio 

 A partir del material colectado en el campo se determinó el número de cañas y de 

semillas por planta de Piptochaetium napostaense. 

PE4

PE3

PE2
PE1

Aguada

Cerca

Lejos

Medio
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Las muestras de banco de semillas se secaron al aire y posteriormente se escogieron 

al azar 5 de las 10 (de cada sector Cerca, Medio o Lejos y de cada potrero), se lavaron con 

agua, se tamizaron (tamices N° 35 y 60). Se secaron en estufa a 40°C y el material se ensobro 

para su posterior evaluación. La lectura de las muestras se realizó con lupa binocular, las 

semillas se individualizaron por especie y se extrajeron con pinza histológica.   

Trabajo de Gabinete: 

 A partir de los datos recolectados y analizados se obtuvo en número de semillas por 

metro cuadrado de suelo. Posteriormente se compararon estos datos entre sí, de acuerdo a 

las diferentes distancias a la aguada y a las cargas animales utilizadas. 

Análisis Estadístico  

Los parámetros fueron evaluados mediante ANOVA y se utilizó Tukey (p<0.05) para 

la comparación de medias. Para el banco de semilla se aplicó un análisis de varianza no 

paramétrico con la prueba de Kruskal y Wallis. Se utilizó el programa Infostat versión 2016 

(Di Renzo et al., 2016). 

 

RESULTADOS 

Parámetros Poblacionales 

 Análisis de Diámetro de matas, Nº de cañas/matas, Semillas/plantas, Densidad y Nº 

de semillas/m² entre cargas (cuatro y ocho animales) y entre años 2012 y 2013 para 

Piptochaetium napostaense. 

Comparación entre distancias a la aguada con respecto a la carga para el 2012 

 El número de semillas de Piptochaetium napostaense producidas por metro cuadrado 

en potreros con carga de cuatro vacunos mostró diferencias de acuerdo a la distancia a la 

aguada, el menor valor se presentó Cerca de la aguada (Tabla 1). Esto mismo ocurrió en los 

potreros donde la carga fue de ocho animales. Para las dos cargas animales estudiadas el 

valor más alto de semillas contabilizado se presentó Lejos de la aguada. 
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Tabla 1. Comparación de Diámetro matas (cm), N° de cañas/mata, Semillas/plantas, Densidad (Pl/m2) y N° 

de semillas/m2 de Piptochaetium napostaense, entre distancia a la aguada para una misma carga en el 2012. 

 DM CM SP D S 

C4-12 6,9 a 31,0 a 511,1 a 4,8 a 2453,0 a 

M4-12 6,8 a 32,5 a 483,0 b 13,7 b 6601,0 b 

L4-12 6,5 a 33,0 a 473,8 a 14,5 c 6885,9 b 

 DM CM SP D S 

C8-12 6,2 a 33,7 a 458,0 ab 4,0 a 1831,8 a 

M8-12 6,5 a 47,9 a 284,3 a 13,7 b 3904,4 b 

L8-12 6,6 a 40,6 a 568,5 b 12,9 c 7314,1 c 

DM: Diámetro de matas (cm), CM=N° de cañas/mata, SP= Semillas/Plantas, D=Densidad Pl/m², S= Nº de 

semillas/m². Letras distintas indican diferencias (p<0,05) entre distancias a la aguada. 

 El diámetro de matas y el número de cañas no presentaron diferencias respecto a la 

distancia de la aguada en ninguna de las dos cargas. El número de semillas producidas por 

planta en la carga de cuatro presentó diferencias, mientras que en 8 animales el menor valor 

se obtuvo en la distancia Media de los potreros. 

Comparación entre cargas a una misma distancia 2012 

 Al comparar Diámetro de matas (cm), N° de cañas/matas, Semillas/plantas, Densidad 

(Pl/m²) y Nº de semillas/m² entre cargas en el 2012 se puede observar que solamente presenta 

diferencias en la mitad de los potreros en los parámetros semillas por planta y semillas por 

metro cuadrado (Tabla 2). 
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Tabla 2: Comparación de Diámetro matas (cm), N° de cañas/mata, Semillas/plantas, Densidad (Pl/m2) y N° 

de semillas/m2 de Piptochaetium napostaense, entre cargas en el 2012.  

 DM CM SP D S 

C4-12 6,9 a 31,0 a 511,1 a 4,8 a 2453,0 a 

C8-12 6,2 a 33,7 a 458,0 a 4,0 a 1831,8 a 

           

M4-12 6,8 a 32,5 a 483,0 b 13,7 a 6601,0 b 

M8-12 6,5 a 47,9 a 284,3 a 13,7 a 3904,4 a 

           

L4-12 6,5 a 33,0 a 473,8 a 14,5 a 6885,9 a 

L8-12 6,6 a 40,6 a 568,5 a 12,9 a 7314,1 a 

DM= Diámetro de matas (cm), CM= N° de cañas/mata, SP= Semillas/plantas, D= Densidad Pl/m2, S= N° de 

semillas/m². Letra s distintas indica diferencias (p<0,05) entre cargas. 

Comparación entre distancias a la aguada con respecto a la carga para el 2013 

 En el muestreo de febrero de 2013, para una carga de cuatro animales se observó que 

el diámetro de mata no presentó diferencias entre las distancias. Los parámetros número de 

cañas y semillas producidas por planta presentaron su máximo en las áreas más alejadas de 

la aguada. Por otra parte, la menor densidad de Piptochaetium napostaense se observó Cerca 

de la aguada, mientras que el número de semillas por metro cuadrado presentó diferencias 

Cerca, Medio y Lejos, con el máximo en esta última (Tabla 3). 

Tabla 3: Comparación de Diámetro de matas(cm), N° de cañas/mata, Semillas/plantas, Densidad (Pl/m2) y N° 

de semillas/m2 de Piptochaetium napostaense, entre distancia a la aguada para una misma carga en el 2013. 

 DM CM SP D S 

C4-13 9,2 a 21,9 a 201,8 a 3,2 a 444,0 a 

M4-13 9,0 a 19,1 a 219,4 a 13,0 b 2851,6 b 

L4-13 11,0 b 34,4 b 389,7 b 12,7 b 4964,1 c 

 DM CM SP D S 

C8-13 5,9 a 18,0 a 174,4 a 4,8 a 837,1 a 

M8-13 9,3 b 19,0 a 211,1 a 11,7 b 2460,8 b 

L8-13 8,0 b 20,9 a 237,3 a 12,9 c 3070,0 b 

DM= Diámetro de matas (cm), CM= N° de cañas/mata, SP= Semillas/plantas, D= Densidad Pl/m2, S= N° de 

semillas/m². Letras distintas indican diferencias (p<0.05) entre distancias de la aguada. 

 Para una carga de ocho animales se observa que el menor diámetro de mata se 

presentó Cerca de la aguada, los parámetros número de cañas y semillas producidas por 
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planta no presentaron diferencias entre las tres distancias, la menor densidad de plantas se 

observó Cerca de la aguada diferenciándose entre Medio y Lejos existiendo diferencias 

también entre estas dos. Mientras que en el número de semillas por metro cuadrado su 

máximo fue Lejos de la aguada y no se diferenció del Medio, pero si estas dos con Cerca 

(Tabla 4). 

 Con respecto a la diferencia entre la distancia a la aguada entre los potreros con 

distintas cargas de animales, no se encontró una diferencia considerable entre ambos. En la 

distancia Medio y Lejos es mayor la cantidad de semillas con menores animales, por lo 

contrario, Cerca de la aguada es menor el número de semillas por metro cuadrado.  

Tabla 4. Comparación de Diámetro de matas (cm), N° de cañas/mata, Semillas/plantas, Densidad (Pl/m2) y N° 

de semillas/m2 de Piptochaetium napostaense, entre cargas en el 2013. 

 DM CM SP D S 

C4-13 9,2 b 21,9 a 201,8 a 3,2 a 645,8 a 

C8-13 5,9 a 18,0 a 174,4 a 4,8 a 837,1 a 

           

M4-13 9,0 a 19,1 a 219,4 a 13,0 a 2851,6 a 

M8-13 9,3 a 19,0 a 211,1 a 11,7 a 2460,8 a 

           

L4-13 11,0 b 34,4 b 389,7 b 12,7 a 4964,1 b 

L8-13 8,0 a 20,9 a 237,3 a 12,9 a 3070,0 a 

DM= Diámetro de matas(cm), CM= N° de cañas/mata, SP= Semillas/plantas, D= Densidad Pl/m2, S= N° de 

semillas/m²..Letras distintas indican diferencias (p<0.05) entre cargas. 

Comparación entre años para una misma distancia a la aguada en los parámetros 

semillas por planta y semillas por metro cuadrado  

Semillas por planta 

 Al comparar para una carga de cuatro animales el número de semillas producidas por 

planta para cada una de las distancias se puede observar que los mayores valores se 

presentaron en el 2012, existiendo diferencias en Cerca y Medio, pero no en Lejos (Fig. 5).  
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Figura 5. Comparación del número de semillas de Piptochaetium napostaense producidas por planta en las 

distintas distancias y entre años con una carga de cuatro animales. Letras distintas indican diferencias (p<0.05) 

entre años. 

 En cambio, para la carga de ocho animales hay diferencia en las zonas Cercanas y 

Alejadas a la aguada, mientras que para la distancia Media no existen diferencias. Los 

máximos valores se presentaron siempre en 2012 (Fig. 6). 

Figura 6. Comparación del número de semillas de  Piptochaetium napostaense producidas por planta en las 

distintas distancias y entre años con una carga de ocho animales. Letras distintas indican diferencia (p<0.05) 

entre años. 
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 Para una carga de cuatro animales, el número máximo de semillas producidas por 

planta se mostró Cerca de la aguada en el 2012, mientras que para ocho animales fue Lejos 

en el 2012. 

 

Semillas por metro cuadrado 

 Cuando se comparan los dos años (2012 y 2013), para cada una de las posiciones, se 

puede observar que en todos los casos los mayores valores se presentaron en el 2012, 

presentando diferencias con el 2013 (Fig. 7). 

Figura 7. Comparación del número de semillas de Piptochaetium napostaense producidas por metro cuadrado 

en las distintas distancias y entre años con una carga de cuatro animales. Letras distintas indican diferencias 

(p<0.05) entre años. 

 Para una carga de ocho animales los mayores valores de semillas por metro cuadrado 

se presentaron en el 2012 diferenciándose de los del 2013. El máximo número se presentó 

Lejos de la aguada con 7314 s/m² (Fig. 8). 
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Figura 8. Comparación del número de semillas de Piptochaetium napostaense producidas por metro cuadrado 

en las distintas distancias y entre años con una carga de ocho animales. Letras distintas indican diferencias 

(p<0.05) entre años. 

 

Banco de Semillas 

Comparación entre cargas  

 En el banco de semillas se encontraron 33 especies, la familia más representada fue 

Poaceas con 16 especies, otras familias presentes son Asteraceas, Quenopodiaceas, 

Brassicaceas, entre otras (Tabla 5). 

 Piptochaetium napostaense presentó diferencia en la distancia Cerca a la aguada con 

un máximo de 4918 s/m², con carga de cuatro animales, cabe mencionar que, en Medio y 

Lejos no se presentaron diferencias (Tabla 5). Se destaca el alto número de semillas de 

malezas (Panicum bergii, Chenopodium album y Silene anthirrina) Cerca de la aguada con 

mayor carga. Las no forrajeras Jarava ichu y Amelichloa brachychaeta presentaron 

diferencias Cerca de la aguada teniendo el máximo número con la carga de ocho animales.  

 Chenopodium album y Silene anthirrina presentaron diferencias en la distancia 

media con el máximo en la mayor carga. 

 Nasella trichotoma presentó diferencias en el Medio y Lejos. En el caso de Lejos el 

mayor número de semillas se presentó con la mayor carga, mientras que en el Medio se 

obtuvo en la carga menor.  
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 Setaria leucopila gramínea forrajera estival, mostró diferencia Cerca de la aguada 

presentado su máximo cuando el potrero se pastoreó con cuatro animales (Tabla 5). 

Tabla 5. Banco de semillas total por m2. Comparación entre cargas, Cerca, Medio y Lejos 

 

4c: cuatro animales Cerca, 8C: ocho animales Cerca, 4M: cuatro animales Medio, 8M: ocho animales Medio. 

4L: cuatro animales Lejos, 8L: ocho animales Lejos. Letras distintas indica diferencias (p<0,05) entre cargas. 

Comparación entre distancias 

 El número semillas de Piptochaetium napostaense por metro cuadrado con cargas de 

4 animales fue mayor para la distancia Media a la aguada, con 8457 semillas y no presenta 

diferencia considerable entre la distancia Cerca y Lejos (Fig. 9). Mientras que, para la carga 

de ocho animales, fue mayor en la distancia Lejos con 7679 semillas por metro cuadrado, no 

mostrando una diferencia con la distancia media, pero si con la de Cerca de 708 semillas 

(Fig. 9). 



 

17 
 

 

Figura 9. Número de semillas de Piptochaetium napostaense por m2 en relación a la distancia a la aguada en 

potreros con mayor y menor carga. Letras distintas indican diferencias (p <0.05) entre distancias a la aguada 

para cada una de las cargas. 

En cuanto a la especie Digitaria californica, especie estival y buena forrajera, en el 

muestreo de menor carga, presentó mayor número de semillas en la zona Lejos de la aguada, 

diferenciándose de las demás. Igual comportamiento tuvo en los potreros de ocho animales, 

aunque la diferencia no fue tan marcada (Fig. 10). 

La especie Poa ligularis, en cuanto al parámetro analizado se comportó de la misma 

manera en los potreros con distinta carga animal, en la distancia Cerca el número de semillas 

es menor, mientras que en la distancia Media es mayor. Hubo diferencia entre cargas, ya que 

fue mayor el número de semillas en las distancias Lejos y Medio en los potreros con carga 

de 8 animales (Fig. 11). 
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Figura 10. Número semillas de Digitaria californica por m2 en relación a la distancia a la aguada en potreros 

con mayor y menor carga animal de pastoreo. Letras distintas indican diferencias (p <0.05) entre distancias a 

la aguada para cada una de las cargas. 

Figura 11. Número de semillas de Poa ligularis por m2 en relación a la distancia a la aguada en potreros con 

mayor y menor carga animal de pastoreo. Letras distintas indican diferencias (p <0.05) entre distancias a la 

aguada para cada una de las cargas. 

En el caso de semillas de Amelichloa brachychaeta solo fueron encontradas en el 

área Cercana a la aguada para ambas cargas, con el máximo en potreros de ocho animales, 

de 4918 semillas por metro cuadrado (Fig. 12). 
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Figura 12. Número de semillas de Amelichloa brachychaeta por m2 en relación a la distancia a la aguada en 

potreros con mayor y menor carga animal de pastoreo. Letras distintas indican diferencias (p <0.05) entre 

distancias a la aguada para cada una de las cargas. 

 Respecto a Jarava ichu se encontró en las dos cargas, el máximo se presentó Cerca 

de la fuente de agua diferenciándose de las otras dos posiciones en ocho animales mientras 

que con cuatro animales solo se diferenció de la distancia media a la aguada (Fig. 13).  

En los potreros de cuatro animales se encontró una gran cantidad de semillas de 

Nasella trichotoma, en la distancia media a la aguada, con un máximo de 7926 semillas por 

metro cuadrado, mientras que en potreros de ocho animales el máximo se presentó Lejos de 

la aguada (Fig. 14). 
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Figura 13. Número semillas de Jarava ichu por m2 en relación a la distancia a la aguada en potreros con mayor 

y menor carga animal de pastoreo. Letras distintas indican diferencias (p <0.05) entre distancias a la aguada 

para cada una de las cargas. 

 

Figura 14. Número semillas de Nassella trichotoma por m2 en relación a la distancia a la aguada en potreros 

con mayor y menor carga animal de pastoreo. Letras distintas indican diferencias (p <0.05) entre distancias a 

la aguada para cada una de las cargas. 

 El máximo de semillas de Nasella tenuissima se observó en potreros de menor 

carga y Cerca de la aguada con diferencia respecto a las demás distancias. En cargas de 8 

animales, no se evidenció diferencias (Fig. 15). 
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Figura 15. Número semillas de Nassella tenuissima por m2 en relación a la distancia a la aguada en potreros 

con mayor y menor carga animal de pastoreo. Letras distintas indican diferencias (p <0.05) entre distancias a 

la aguada. 

En cuanto a la especie estival perenne buena forrajera Setaria leucopila se encontró 

en potreros de menor carga. En la distancia Cerca, el máximo número de semillas fue de 

9400 por m2, con una marcada diferencia en comparación a las demás distancias, pero solo 

presentó diferencias con el Medio y Lejos; mientras que en potreros de mayor carga se 

obtuvo la mayor cantidad de semillas Lejos de la aguada no diferenciándose entre las mismas 

(Fig. 16). 

 

Figura 16. Número semillas Setaria leucopila por m2 en relación a la distancia a la aguada en potreros con 

mayor y menor carga animal de pastoreo. Letras distintas indican diferencias (p <0.05) entre distancias a la 

aguada para cada una de las cargas. 
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 Las gramíneas invernales buenas forrajeras Nassella tenuis y Nasella longiglumis 

presentaron un bajo número de semillas en general estando ausentes en algunos muestreos.  

Las gramíneas estivales Bothriochloa springfieldii y Sporobolus cryptandrus se 

encontraron solo en algunas de las distancias evaluadas, la primera presento 283 semillas/m2 

en la distancia Lejos de la aguada en potreros con carga de cuatro animales, mientras que la 

segunda se encontró en la distancia Lejos con carga de cuatro animales con casi 4500 

semillas y en la zona Cerca de la aguada en potreros con ocho animales 389 semillas. 

 En potreros de carga de ocho animales en áreas Cerca de la aguada se ha encontrado 

la mayor cantidad de semillas de las especies Hordeum pucillus y Cynodon dactylon. 

Algunas semillas de Hordeum sp también se observaron en la distancia Lejos en potreros de 

menor carga.  Mientras que algunas semillas de Cynodon sp se observaron en el área Cerca 

de la aguada, con carga de cuatro y Lejos con carga de ocho animales.   

 En cuanto a invernales exóticas anuales se observó la presencia de semillas de 

Medicago minima en áreas Cercanas a la aguada en cargas de ocho animales (Tabla 6). 

Mientras que de Bromus brevis se observaron Cerca de la aguada con cargas de ocho y cuatro 

animales y en la distancia Lejos con carga la mayor carga. 

 Entre las especies estivales, se observaron también semillas de Panicum bergii en 

casi todas las áreas evaluadas, en potreros de ocho animales el máximo se encontró Cerca 

de la aguada presentado diferencias con Medio y Lejos.  

 En el banco de semillas encontramos también especies tóxicas para el ganado vacuno 

como Solanun eleagnifolium, hierba-perenne en potreros de carga animal de cuatro se 

observó en el área alejada a la aguada. Mientras que para la carga de ocho animales se 

encontraron semillas en todas las distancias, con el máximo en el Medio (813 semillas/m2) 

presentando diferencia con las restantes áreas (Tabla 6).  

 La mayor cantidad de semillas de Baccharis ulicina fueron encontradas en potreros 

de ocho animales Cerca de la aguada con diferencias de las distancias Lejos y Medio. Para 

cuatro animales no se observaron diferencias entre las distancias.  

 Plantago patagonica, hierba anual, se presentó en potreros de cuatro animales mostró 

una gran diferencia en el número de semillas Lejos de la aguada con respecto a las demás 

distancias. Para ocho animales no hubo diferencias.  
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 En áreas Lejos de la aguada, con carga de ocho animales se encontró 70 semillas por 

m2 de Solidago chilensis. En áreas Cerca, con ambas cargas, se encontró semillas de la 

especie Eupatorium patens, mientras que con carga de cuatro animales se observó también 

en la distancia media de la aguada.   

 En las distintas distancias y bajo las dos cargas animales se halló en el muestreo 

abundantes semillas de Chenopodium album. El máximo de semillas (19.214 semillas/m2) 

se presentó en el área media con una carga de cuatro animales sin mostrar diferencia para el 

resto de las distancias. Sin embargo, para los potreros de carga de ocho animales 

encontramos que en la distancia Cercana la aguada un máximo de 82.165 semillas/m2 

presentando diferencias con las distancias Lejos y Medio. 

 La Asteráceas Verbesina encelioides maleza anual se encontró presente en ambas 

cargas, pero solo Lejos de la aguada, el máximo se presentó en la de mayor carga animal, 

2618,5 semillas/m2.   

 Daucus pucillus, hierba anual nativa, se encontró presente en todas las áreas 

evaluadas. No se presentaron diferencias entre carga ni entre distancias. Para potreros de 

cuatro animales se obtuvo un número mayor de semillas en la distancia Lejos. Mientras que 

para la carga de ocho animales se obtuvo mayor cantidad de semillas en la distancia Medio. 

 La mayor cantidad de semillas de Silene anthirrhina se encuentra en los potreros de 

cuatro animales, en las áreas Cercanas a la aguada, con una marcada diferencia con las demás 

distancias. En las cargas de ocho animales no encontramos diferencia entre distancias. En 

las distancias Cerca y Medio hay mayor número de semillas en los potreros de cuatro 

animales. 

 Con respecto a las especies Lepidium bonariense y Rynchosia senna se encontraron 

semillas Cerca de la aguada en potreros de ocho vacunos. 

 Las semillas de la especie exótica Bassia scoparia fueron halladas en casi todos los 

muestreos. En los potreros de cuatro animales no hubo diferencias entre las distancias. En 

los potreros de ocho animales se obtuvo un máximo de 10.757 semillas/m2 Cerca de la 

aguada.  

 Otra especie exótica no forrajera presente fue Carduus nutans la cual se encontró 

presente en ambas cargas y en casi todas las distancias muestreadas a excepción de Lejos de 

la aguada con mayor carga. 
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 Por último, se encontraron algunas semillas de Hirschfeldia incana en potreros de 

cuatro animales en la distancia media a la aguada. Con carga de ocho animales, en la 

distancia Lejos Opordhum acantihum y en la distancia Cerca de Rumex crispus. 

Tabla 6. Banco de semillas. Comparación entre distancias Cerca, Medio y Lejos, entre cargas. 

 

4c: cuatro animales Cerca, 8C: ocho animales Cerca, 4M: cuatro animales Medio, 8M: ocho animales Medio. 

4L: cuatro animales Lejos, 8L: ocho animales Lejos. Letras distintas indica diferencias (p<0,05) entre cargas. 

 

DISCUSIÓN 

 En líneas generales el efecto más destructivo de los animales domésticos es alrededor 

de la fuente de agua (Bisigato, 2000; Jasic y Fuentes, 1991; Morici et al., 2003; Morici et 

al., 2006b) lo que provoca un uso ineficiente de los recursos forrajeros generando áreas 

sobrepastoreadas y otras subutilizadas (Morici et al., 2003). 
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 Para Piptochaetium napostaense se encontró que el menor diámetro de la mata se da 

en febrero de 2013 en la zona Cercana a la aguada con carga de ocho animales. Este menor 

tamaño de matas se podría deber a que está área recibe la mayor presión de pastoreo, estos 

resultados están en concordancia con lo encontrado por otros investigadores (Morici et al., 

2003; Martin, 2008; Martín et al., 2018). Cabe destacar que diversos investigadores 

encontraron que el mayor tiempo de pastoreo producía una disminución del tamaño de mata 

(Cano et al., 1990; Martín et al., 2018; Morici et al., 2022), en nuestro caso esta disminución 

se presentó por el aumento de carga. El menor número de plantas/m2 se obtuvo Cerca de la 

aguada esto concuerda con lo encontrado por Morici et al., 2003, este menor número se 

podría deber a que el pastoreo afecta el vigor de las plantas y por lo tanto afecta su 

persistencia (Privitello et al., 2000). El mayor número de semillas por metro cuadrado de 

Piptochaetium napostaense se obtuvo en las zonas Lejos de la aguada para ambos años y 

para ambas cargas de animales, se podría inferir que es debido al menor tránsito del ganado 

vacuno en estas áreas. Al comparar el número de semillas por metro cuadrado entre años, la 

mayor cantidad de semillas se obtuvo en el muestreo de 2012, es decir que la recurrencia de 

pastoreo afecta negativamente la producción de semillas; en concordancia a autores que 

consideran que el pastoreo disminuye la biomasa reproductiva de las plantas y por 

consiguiente la producción de semillas (Haretche & Rodriguez, 2006; Marquez et al., 2002; 

Martín et al., 2018). 

Por otra parte, se debe considerar que los disturbios continuos provocados por los 

bovinos producen cambios en el patrón de distribución de la vegetación; así el reemplazo o 

desaparición de especies, influye en el crecimiento de plantas, en la dispersión de propágulos 

y en la estructura y composición del banco de semillas (Morici et al., 2006a). 

El banco de semillas juega un rol muy importante como “memoria de la comunidad” 

al momento de recuperarse de un disturbio (Morici et al., 2022). En el caso del banco de 

propágulos de Piptochaetium napostaense presentó su menor densidad de semillas en el área 

Cercana a la aguada y en la mayor carga, esto se puede deber a que, al ser una especie 

forrajera es afectada principalmente en las zonas con más presión de pastoreo (Anderson, 

1983; Morici et al., 2003; Morici et al., 2006a). Cabe destacar que el pastoreo afecta las 

estructuras reproductivas por consumo de las mismas (Crawley, 1997; Martín et al., 2018), 

en nuestro estudio esto se observa en el segundo año ya que cuando trabajamos con mayor 

carga la producción de semillas de Piptochaetium napostaense fue menor en todas las 

distancias consideradas. 
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 Las dos especies forrajeras de verano (Cano, 1988) más importantes fueron Digitaria 

californica y Setaria leucopila. Es de destacar que estas especies solo son consumidas en 

este tipo de pastoreo en su etapa de reposo, por lo que al no ser afectadas en el período 

reproductivo pueden producir una gran cantidad de semillas las cuales tienen garantizada su 

entrada al banco de propágulos (Morici, 2006). Por otra parte, se debe considerar que al ser 

consumidas las especies de invernales se produce una relajación competitiva permitiendo un 

mayor desarrollo de las especies estivales (Guardo et al., 1985). 

 Martín (2008) ha encontrado que en potreros con mayor y menor tiempo de pastoreo 

en las distancias Cerca a la aguada hay un incremento de densidad de semillas de las especies 

Nassella trichotoma y Nasella tennuissima. Respecto a la especie Nassella tenuissima se 

encontró el mismo patrón para las distintas cargas y distancia a la aguada, mientras que para 

Nasella trichotoma esto solo se presentó para la menor carga. 

 Las especies no forrajeras Amelichloa brachichaeta y Jarava ichu (Cano, 1988) 

presentaron su máximo en las dos cargas en las áreas más Cercana a la aguada (Llorens y 

Frank, 1999), esto se debe a que las mismas producen una gran cantidad de semilla ya que 

al no ser pastoreadas no son afectados sus puntos de crecimiento, estas especies colonizan 

los espacios generados por la desaparición de las especies forrajeras (Peláez et al., 1992). 

 Las especies exóticas más importantes fueron Chenopodium album, Silene anthirrina 

y Bassia scoparia, cabe destacar que como sucede en otros sistemas naturales la 

composición florística presenta especies foráneas (Simberloff et al., 2013; Chiuffo et al., 

2015; Gross et al., 2015; Suarez et al., 2022). 

 Con respecto Cynodon dactylon, especie no forrajera, se observó mayor densidad de 

semillas en los potreros Cerca del punto fijo, la aguada y con ambas cargas animales esto 

estaría indicando que estas áreas se encuentran degradadas (Martín, 2008). 

 

CONCLUSIONES  

En líneas generales se observó que los parámetros poblacionales de Piptochaetium 

napostaense fueron afectados por la carga animal utilizada. 

El incremento de la carga animal afectó el número de semillas producidas por planta 

y por metro cuadrado. 
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El aumento de la carga animal modificó el diámetro de matas Cerca de la aguada. 

La menor densidad de plantas de Piptochaetium napostaense se observó Cerca de la 

fuente de agua y no fue afectada por el incremento de carga.  

El banco de semillas de la principal especie forrajera (Piptochaetium napostaense) 

del caldenal es modificado por el incremento de la carga animal en las áreas cercanas a la 

aguada. 

El mayor número de semillas de especies no forrajeras y exóticas se presentan en las 

áreas Cerca de la aguada, sin embargo, las mismas se encuentran en todo el potrero sin 

importar la distancia al abrevadero. 

 Consideraciones finales  

A la luz de los conocimientos sobre los efectos del pastoreo del ganado doméstico en 

los parámetros estructurales y el banco de semillas de las especies forrajeras en las áreas 

naturales, nos debemos replantear como manejamos el ganado vacuno en cada 

establecimiento, en la actualidad existen varios sistemas de pastoreo que tienden a minimizar 

estos efectos degradativos del pastizal. 

Los pastoreos rotativos con altas cargas instantáneas y con baja frecuencia aparecen 

como técnicas apropiadas para disminuir la degradación de los mismos, sin embargo, no se 

logra disminuir totalmente el impacto del pastoreo sobre las especies forrajeras. Por otra 

parte, se debería pensar en rotar los abrevaderos en los potreros ya que estas áreas son las 

que sufren más el impacto de ganado. 
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