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REVISTA

FACI LTAI) DE AGROAOMIA 'i \ETERJ.\ARIA

Octubre m i<)3o Tomo Vill<\Tlil.G \ I

Rabbia e vaccinazioni antirabicbe
(Rapporto preséntalo al Congresso Internazionale Veterinario 

di Londra)

1’nor. GUIDO l'INZI (lluiATOKH I ll-ICIAt.n)

Per pin chiaramente ed esattamente esporre sul! argumento a noi 
affidato non sará del tutto superfluo ricordare anzitutto i voti espressi 
dai rabiologi dei diversi Paesi alia Conferenza tenutasi nell’aprile del 
1927 all’Instituto Pastear di Parigi, sollo gli auspici dell Organizzazio- 
ne d Igiene della Societá delle Nazioni.

La Conferenza, dopo aver stabilito che malgrado l’importanza dei 
risultati giá acquisiti nello studio della vaccinazione antirabica delle di
verse specie di animali e malgrado il numero considerevole degli ani
mali giá vaccinati con successo, non riteneva dover proporre delle mo- 
dificazioni profonde alia legislazione sanitaria, riteneva pero essere de
siderabile:

a) Che la vaccinazione preventiva del cañe con tro la rabbia sia pra- 
ticata; la vaccinazione deve essere fatta possibilmente in un sol lem
po, con del virus ucciso ancora immunizzante, o con del virus fisso mo
dificato o no che non sia pero patógeno per ¡I cañe, sia per inoculazio- 
ne sottocutanea che per inoculazione inlramuscolare:

6) Che la vaccinazione sia ripetuta ogni anno:
c) Che la vaccinazione non sia praticata che per cura degli Isti- 

tuti Antirabici o delle Scuole di Veterinaria, o. almeno durante il perio
do dell’inizio dell’applicazione, per cura dell'autoritá responsable;

d) Che un contrallo amministrativo permetta il censimfento dei ca
ni vaccinati e assicuri la loro sorveglianza da parte di un veterinario sa
nitario verso la fine del quarto mese che seguirá la vaccinazione;

e} Che ogni contrallo amministrativo sia sospeso allorquando un 
numero sufficiente di vaccinazioni sará stato praticato;

FAC. AGROS.
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/) Che per l’aplicazione della vaccinazione ai cani contaminati una 
modifica possa essere portata, se possibile, alia legislazione sanitaria 
e che una distinzione sia fatta fra i cani morsicati: i cani morsicati da 
animali certamente arrabbiati saranno abbattuti siano essi stati vacci- 
nati o no; i cani che non sono che sospetti d’esser stati morsicati po- 
tranno essere vaccinati con riserva pero, che essi rimarranno sotto- 
messi ad un sequestro che durerá almeno sei mesi;

g) Che in nessun caso il gatto possa esser sottoposto né ad una vacci- 
nazione preventiva né ad una vaccinazione antirabica curativa.

E la stessa Conferenza a proposito della vaccinazione antirabica dei 
grandi erbivori concludeva:

«E’ desiderabile:
a) Che la vaccinazione dopo morsicatura sia raccomandata e pra- 

ticata con gli stessi vaccini indicati per la vaccinazione antirabica dei 
cani;

b) Che questa vaccinazione sia istituita nei quattro giorni che segue 
la morsicatura c al piü tardi prima del decimo giorno;

c) Che non si possano destinare al macello gli animali morsicati 
vaccinati o no da otto giorni dopo la morsicatura fino al terzo mese 
dalla morsicatura stessa;

d) Che per le altre specie di animali domestici é desiderabile che 
la vacinazione preventiva non sia praticata che nelle regioni dove la 
rabbia infierisce con intensitá;

e) Che questa vaccinazione non sia praticata che con un virus occiso, 
ma ancora immunizzante o con virus fisso modificato o no >.

Ció premesso, é necessario ricondurci al rapporto ufficiale La lutte 
contre la rage preséntalo del Prof. F. de Hutyra (i), delegato perma
nente dell’Ungheria, alia seconda Sessione (maggio-giugno 1928) del 
Comitato de «l’Office International des Epizooties», per avere un 
elemento importante come base di discussione sull’argomento.

Hutyra evidentemente non é del tutto favorevole a considerare la vac
cinazione antirabica dei cani, come misura efficace di polizia veteri
naria. Per quanto egli cerchi di conciliarsi con questo nuovo método 
di lotta pure egli attenua la portata delle conclusioni votate alia Con
ferenza di Parigi apportando dati che, per quanto interessanti, voglio- 
110 una lieve discussione e concludendo con la frase «la lutte contre la 
maladic peut étre aidée par la vaccination preventivo des chiens».

A giustificare le opinioni espresse da Hutyra sono sicuramente inter- 
venuti i fattori che noi verremo esponendo:

i° Una troppo radicata convinzione che in tutti i Paesi si possano 
fácilmente applicare misure rigorose di polizia sanitaria;

2o La trascuranza di un elemento psicológico fortemente radicato, 



che impedirebbe, al di la di ogni indenizzo materiale, la possibilitá 
di abbattere, «en appliquant cette mesure avec la severité nécessaire» 
come si e abbattuto in Europa per la lotta con tro la peripneumonite 
infettiva e la peste bovina;

3° Una non esatta valutazione della percentuale dei casi di rabbia 
vaccinale segnalato in Giappone «Au Japón, en 1023-25 sur 370.117 
chiens vaccinés, 5i, c’est-a-dire-o, 13 0/0, sont tombés malades». No; 
non é 0,13 o/o ma bensi 0,013 o/o che é tutt’altra cosa;

4o Una incompleta valutazione dei risultati conseguid in America 
S. U. dove la vaccinazione antirabica é stata applicata su larghissima 
scala; ------

5o II non aver ricordato, in merito ai cosí detti casi di rabbia vacci
nale segnalati da Giese («Arbeiten d. Reichs-ges, amtes» Bd. 57) la no
stra risposta all’ilustro Maestro Teodoro Kitt (2), nonché i risultati de] 
le esperienze di J. Schnurer e H. Davis, di Bailly, di Remlinger e 
Bailly, di Burnet, di Michin e Titow (3), J. Hoven Genderen e J. 
Dick (4), di Ferreira e Viana Conte (5), per attenerci alie solé espe
rienze note in quell’época;

6o II non aver esattamente accertato «sur la production de quan- 
tités considerables de vaccin necessaire» e sulla specie degli animali 
produttori di vaccino. Certo che se col método giapponese, come scri- 
ve Hutyra, ogni dose esigesse «environ 1 gramme de cerveau do co
bayo, animal jusqu’ici employé dans la fabrication du vaccin», le co
se si presenterebbero estremamente difficili e complesse. Ma, per for
tuna, cosi non é.

Sulle ricerche da noi fatte dal 1919 (6, 7, 8, 9 e 10) in materia di 
vaccinazione antirabica dei cani e dei grandi erbivori, abbiamo giá 
riferito in diverse pubblicazioni citate e riassunte nei nostri rapporti 
alia Conferenza di Parigi del 1927 della quale ha detto, con richezza 
di particolari, il nostro assistente Dott. Bruno Branchini (11).

Noi vogliamo ora dire del nostro nuovo vaccino antirabico preventi
vo e curativo che dal 1927 usiamo nella pratica e con risultati ancor 
piu rassicuranti, ancor piú sicuri ed evidenti di quelli giá segnalati coi 
preceden ti vaccini (12).

Vaccino preventivo. — II procedimiento da noi últimamente adottato 
é sempre basato suH’impiego di un vaccino fenicato. Si tratti oggi di 
un virus fisso di cañe invece che di un virus fisso di coniglio, sia la so- 
luzione fenicata piú o meno concéntrala, il procedimento da noi adotta
to si fonda esclusivamente e fondamentalmente sui metodi antirabici 
dell’illustre rabiologo Claudio Fermi.

Per la vaccinazione preventiva dei cani noi prepariamo oggi un vacci
no tipo unico, con virus fisso di cano cosí come indicarono Fermi pri-
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ma (i3) e Kondo poi (l4). (II virus fiSSó di comglio mi viene formlo 
dall’Istituto Antirabico di Milano: per via intraoculare uccide ilg5 o/o 
dei cani iniettati).

Una parte in peso di virus fisso di cañe viene emulsiónala in tre 
parti in peso di una soluzione acquosa glicerofenicata (6o c.c. di ae
qua distillata sterile, piü 'io c.c. di glicerina bidistill. a 3o° Be, piu 
i c.c. di acido fénico liquido puro: peso totale gr. no). L’emulsio- 
ne cosí ottenuta viene filtrata su garza sterile indi conservata per 2zi 
ore a i8°-2O°. Al momento di essere impiegata viene diluita nella 
proporzione di un volume su tre volumi di soluzione fisiológica sterile.

La dose di vaccino antirabico preventivo é di 5 c.c. fino a io kg. 
di peso di animale (gr. o,35 di sostanza cerebrale: dose di Lmeno 
e Doi fino ai i5 kgr. gr. 0,22); di 10 c.c. fino a 25 kgr. di peso 
(gr. 0,70); di i5 c.c. oltre i 25 kgr. (gr. i,o5).

Il nostro nuovo vaccino resta attivo per 6-7 mesi dalla preparazio- 
ne, se conservato in luogo fresco ed al riparo dalla luce. E’ buona 
cosa pero ogni io-i5 giorni, agitare i recipienti che contengono le 
emulsioni di virus fisso.

Vaccino curativo per cani. — Il vaccino antirabico curativo per cani, 
che comprende una serie di tre iniezioni a crescente attivitá da ¡niettar- 
si semp.'e per via sottocutanea a 2/1 ore di distanza l una dall’altra, 
lo prepariamo in modo pressoche idéntico a quello da noi adottato a 
scopo preventivo. Si tratta ancora di virus fisso di cañe como resta 
esattamente idéntico il procedimento per la preparazione delle emulsio
ni di virus fisso.

In un primo intervento (primo vaccino curativo), ai cani di peso in
feriore ai 7 kg. noi iniettiamo 5 c.c. del vaccino virus fisso di cañe 
ed a quelli di peso superiore ai 7 kg. iniettiamo 10 c.c. dello stesso 
vaccino antirabico curativo.

Un volume di emulsione viene diluita su quattro volumi di soluzione 
fisiológica sterile. (In ogni 5 c.c. di vaccino sono gr. 0,27 e in ogni 
10 c.c. sono gr. o,55 di sostanza cerebrale).

In un secondo intervento (secondo vaccino antirabico curativo), 
iniettiamo le stesse dosi come per il primo vaccino. Questo pero ris- 
ponde alia seguente preparazione:

Un volume di emulsione di virus fisso di cañe, preparata come nei 
casi precedenti, viene diluita su tre volumi di soluzione fisiológica ste
rile. (In ogni 5 c.c. di vaccino sono gr. 0,35 e in ogni 10 c.c. sono 
gr. 0.70 di sostanza cerebrale).

Infine, il terzo vaccino antirabico curativo per cani (che ancora si 
inietta alie stesse dosi del primo e secondo vaccino) si prepara nel 
seguente modo:



Un volume di emulsione di virus fisso di cane, preparata come nei 
casi precedenti viene diluito su due volumi di soluzione fisiológica ste
rile. (In ogni 5 c.c. di vaccino sono gr. o,45 e in ogni io c.c. sono 
gr. 0,90 di sostanza cerebrale).

Ne consegue quindi che, nelle tre iniezioni sottocutanee di vaccino 
(che costituiscono la cura antirabica completa e che si esegue secondo 
le norme ben note), ad un cane di peso inferiore ai 7 kg. si iniettano, 
complessivamente, gr. 1,07 di virus fisso di cane e ad un cane di peso 
superiore ai 7 kg. si iniettano invece, complessivamente, gr. 9,15 di 
virus fisso di cane.

1 nostri vaccini antirabici, preventivo e curativo per cani che, come 
quelli giapponesi ed americani si basano sulla scoperta dei Fermi (vacci
ni fenicati), non essendo alterabili e mantenendosi attivi per diversi 
mesi, possono essere infialettati ed utilizzati a qualsiasi distanza.

La quantita di acido fénico contenuta nei nostri vaccini e, come 
giá lo dimostroó Fermi. piú che indicata per attenuare conveniente
mente l’attivitá dei nostri virus fissi e per mantenerli perfettamente 
sterili; Aujeszky e Csontos (i5) impiegano 0,25 0/0 di fenolo conse- 
guendo identici risultati di Lmeno e Doi e I). I. Ustupny (16) otter- 
rebbe un vaccino inoffensivo ed efficace semplicemente glicerinato 
senza acido fénico.

La limitata concentrazione in glicerina contenuta nei nostri vacci
ni antirabici, preventivo e curativo, per cani, non riduce l’attivitá de- 
gli stessi che solo dopo 607 mesi della loro preparazione, ci lascia 
i vaccini fácilmente aspirabili, perfettamente indolori e quasi sempre 
rápidamente assorbibili. Le lievi infiltrazioni edematose, per nulla alfal
fo dolorose, che in taluni cani parti colarmen te sensibili e dato osser- 
vare, si riassorbono sempre completamente in 24-48 ore.

La glicerina, nelle proporzioni da noi impiegate (per quanto poco 
influisca il fattore diluizione), oltre a non diminuirci il potete vacci- 
nante specifico del virus fisso conserva a lungo l’attivitá del vaccino.

Si comprende come i nostri vaccini antirabici siano particularmen
te attivi, sia dal punto di vista profilattico che curativo, nei primi gior
ni della preparazione, quando ancora il virus é vivente, pur restando 
piü che efficaci per 6-7 mesi, anche se il virus é attenuato o morto, 
giacche le proprietá vaccinanti, oltre non essere in stretto rapporto alia 
vitalitá del virus, sono sempre pin che spiccate, data la speciale pre
parazione del vaccino antirabico in sospensioni di sostanza nervosa in 
stato di completa freschezza.

I nostri vaccini antirabici, preventivo e curativo per cani, giá dopo 
2 4 ore la loro preparazione, possono essere considerati pronti per l’uso. 
In tale modo noi utilizziamo vaccini vivi e freschi, fortemente attivi.
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dótatl dl alto potere immumtano ed assolulamente incapaci di tras- 
menttere la rabbia da vaccino, tanto piu se inoculati per via sotto- 
cutanea.

1 nostri vaccini antirabici, preventivo e curativo per cani, non solo 
non provocano assolutamente casi di rabbia vaccinale, ma nemmeno 
manifestazioni paralitiche di minima entitá. La tossicitá specifca e la 
tossicitá cellulare propria dei tessuto nervoso centrale omologo non 
intervengono in nessun caso. D’altra parte il vaccino viene inietta- 
to per via sottocutanea e per tale via gli estratti di organo non sono 
quasi mai tossici.

Le dosi di gr. o,35, 0,70, i,o5 di virus fisso di cane sono suffi
cienti, ai fini di una efficace e pratica profilassi antirabica, a garan- 
tirci, anche dopo un solo intervento, uno stato di solida immunita an
tirabica, che, d’accordo anche con Schnüér (17) e con la maggioran- 
za degli studiosi, vuol essere valutata solo di fronte a quella che é 
la gravita del contagio naturale. L'immunita conferita con questa uni
ca iniezione dura sicuramente olto-dodici mesi, e l’esperienza dimostra 
evidentemente che, se i cani cosí vaccinati venissero ad essere morsicati 
entro tale periodo da un altro cañe affetto da rabbia, la malattia non 
si manifesterebbe, qualunque fosse il grado di virulenza della saliva 
dell’animalc morsicatore e qualunque fosse l’estensione, la gravita e 
la profonditá della ferita.

A conclusioni identiche é pervenuto in Portogallo Marques Dos San
tos che su 27.000 cani ha esperimentato il vaccino giapponese di l me
no e Doi (18) e il nostro (19).

Riserve speciali faremo anche noi di fronte a talune esperienze con- 
dotte con prove di controllo eccessivamente gravi, quali le scarificazioni 
corneali e le iniezioni intraoculari di virus di strada. II trattamento im- 
munizzante, oggi da noi adottato giá su circa 23.000 cani, alio scopo 
di premunirli di rabbia, é fondato sulla certezza di immunizzare i cani 
mediante una sola iniezione vaccinale da eseguirsi per via sottocutanea. 
Ció riveste notevole importanza, giacché significherebbe non rendersi 
conto delle esigenze pratiche, tentare l’applicazione di metodi di vac
cinazione preventiva con due o tre iniezioni.

Le dosi di gr. 1,07 e gr. 2,15 di virus fisso di cañe (secondo il peso 
del cane morsicato), iniettate in tre interventi vaccinali, sono sufficienti 
ai fini di una efficace e pratica cura antirabica. Abbiamo infatti giá di- 
mostrato, in una precedente pubblicazione (8), che col nostro vaccino 
e col método da noi seguito su circa 3oo cani, l’intervento vaccinale sui 
cani morsicati piü o meno gravemente da cani rabidi, dá risultati si- 
curi, costanti, specie quando l’intcrvento é pronto o comunque eseguito 
non dopo 12-1O giorni dall’avvenuta morsicatura.



Volendo concludere sull’esito pratico della vaccinazione antirabica 
curativa nei cani con 1’impiego dei nostri vaccini (capaci di determinare 
una immunita specifica omologa) dobbiamo dire:

i° Col método da noi seguito e raccomandato, 1’intervento vaccinale 
su cani morsicati piu o meno gravemente da cani rabidi ha un risul- 
tato sicuro, costante, quando 1’intervento é pronto o comunque eseguito 
non dopo ia-l5 giorni dallavvenuta morsicatura.

2° Allorquando 1’intervento vaccinale viene applicato con ritardo, 
l’esito, a seconda dei casi e delle circostanze, puó essere positivo o ne
gativo :

E’ positivo quando, per quanto iniettato in ritardo, il virus-vaccino 
arriva al sistema nervoso centrale mentre il virus di strada ancora non 
vi é pervenuto, essendo stato distrutto in corrispondenza dei tessuti 
dove fu depositato con la saliva;

b) E’ positivo ancora quando il virus-vaccino arriva al sistema nervoso 
centrale, mentre il virus di strada ancora non vi é pervenuto, essendo 
stato distrutto durante il suo tragitto lungo i nervi periferici;

c) E’ ancora positiva quando il virus-vaccino, per quanto iniettato 
in ritardo, arriva comunque al sistema nervoso centrale prima che ci 
arrivi il virus di strada non distrutto nei tessuti dove fu depositato con 
la saliva e non distrutto lungo i nervi periferici;

d) Puó essere positivo quando il virus-vaccino arriva al sistema ner
voso centrale dopo il virus di strada, ma quando questo vi é pervenuto 
pero in piccola quantita e a virulenza minima, moderata;

e) Puó essere ancora qualche volta positivo quando il virus-vaccino 
arriva, per un ritardato intervento, al sistema nervoso centrale dopo 
il virus di strada, a condizione pero che gli elementi cellulari nervosi 
siano capaci di una enérgica difesa e di un potere distruttivo intenso;

f) L’esito invece é negativo quando hei tardi interventi il virus-vaccino 
arriva al sistema nervoso centrale dopo il virus di strada e quando que
sto ha giá coltivato, dopo aver vinte le forze difensive dell’organismo. 
In tali casi si osservano, generalmente, forme di rabbia a breve incu- 
bazione;

g) E’ ancora negativo in quei casi, per quanto rari, nei quali il virus- 
vaccino, iniettato dopo molti giorni la morsicatura, arriva al sistema 
nervoso centrale dopo il virus di strada. e ció (anche se il virus di strada 
é mantenuto in «stato latente» dalle forze naturali difensive dell’orga- 
nismo) per lo stato anergico manifesto che il virus-vaccino determi
na, si mette in condizioni di poter rápidamente moltiplicarsi e ledere 
il sistema nervoso centrale. In tali casi verrebbero cosi evitate eventuali 
forme di rabbia a langa incabazione che possono — come piü sopra 
abbiamo detto — esprimersi e manifestarsi al di la della durata dei 



periodo di sequestro e di vigilanza zooiatrica. Marques Dos Santos (i5) 
nel 1929 ripete: « Nous avons encore verifié que si, en ignorant la 
« morsure on fait la vaccination au déla du i5eins jour de Fagression 
« ou peut déclancher la rage en incubation»;

3o E’ infine ancora negativo in quei casi (per quanto rari, ma co- 
munque da considerare non foss’altro dal punto di vista scientifico) 
nei quali gli agenti della rabbia e le loro tossine inocúlate col virus- 
vaccino, pur arrivando al sistema nervoso centrale prima del virus di 
strada, non sono capaci di creare uno stato immunitario vero e proprio, 
venendo a mancare, almeno in quel determinato periodo, la possibilitá 
di imprimere agli organi abitualmente suscettibili, le volute modifica- 
zioni ¡e la conseguente reazione specifica.

In tali rarissimi casi il virus di strada, specie se perviene al sistema 
nervoso centrale in quantitá discreta ed a virulenza manifesta, non 
trova seri ostacoli che gli impediscano di moltiplicarsi e di fissarsi agli 
elementi nervosi i quali, naturalmente, finiscono per essere alterad 
nella loro struttura e nella loro funzione.

L immunitá antirabica specifica che otteniamo nei cani con Fimpiego 
dei nostri vaccini antirabici, preventivo e curativo, non deve essere sol- 
tanto considerata alia stregua di una immunitá strettamente attiva, ma 
benanche alia stregua, in un determinato grado, di immunitá passiva 
per le sostanze rabidicide contenute negli umori cellulari del tessuto 
nervoso.

I vaccini antirabici preventivo e curativo per cani, da noi preparad, 
inducono l’organismo ad elaborare un anticorpo (sostanza rabidicida) 
che conferisce al siero degli animali trattati un alto potere immuniz- 
zantc e lissicida, mediante la capacita antigene specifica del virus fisso 
e delle sue tossine.

VACCINAZIONE ANTIRABICA CURATIVA DEI SOLIPEDI E RUMINANTI

In un primo tempo noi abbiamo vaccinato, e con successo, 107 bo- 
vini, due capre e due cavalli, morsicati da cani rabidi, mediante il mé
todo di vaccinazione virus-fisso-etere preconizzato da Remlinger (20).

Pin tardi negli anuí 192/i, 1925, 1926, 1927 e 1928 abbiamo adottato 
e fatto adottare nella pratica della vaccinazione curativa del grandi er- 
bivori il vaccino virus fisso di coniglio glicero-fenicato. Questo fu im- 
piegato su i36 bovini, 92 suini, 70 ovini e caprini, 12 cavalli tutti stati 
morsicati da cani rabidi. L’applicazione del nuovo método di vaccinazio
ne antirabica dei grandi erbivori rispóse nel modo piu persuasivo e ci 
condusse, giá nel 1926, alia pubblicazione di un lavoro del quale pos- 
siamo ancor oggi ripetere letteralmente le conclusioni.



Nei 1928, 1929, 1980 anche nella vaccinazione antirabica dei grandi 
erbivori abbiamo introdotto il virus fisso di cañe glicero-fenicato.

Anche in questo caso una parte in peso di virus fisso viene diligente
mente emulsiónala in tre parti in peso della sólita soluzione acquosa 
glicero fenicata, e ancora l emulsione ottenuta viene fíltrala su garza 
sterile indi conservata per a/j ore a i8°-2O°.

Il vaccino curativo per grandi erbivori si compone di una serie di tre 
vaccini di crescente concentrazione e quindi di crescente attivita. Per la 
preparazione del primo vaccino si diluisce un volume di emulsione su no
ve volumi di soluzione fisiológica sterile si che in 4 o c.c. di delta diluzione 
sono gr. 1,10 di sostanza nervosa virus fisso di cañe; per la prepara
zione del secondo vaccino si diluisce un volume di emulsione su selle 
volumi di soluzione fisiológica sterile, si che in 4o c.c. di delta soluzione 
sono gr. i,4o di sostanza nervosa virus fisso di cañe; per*la prepara
zione del terzo vaccino si diluisce un volume di emulsione su cinque 
volumi di soluzione fisiológica sterile si che in 4o c.c. di detta soluzione 
sono gr. 1,80 di sostanza nervosa virus fisso di cañe.

Tale vaccino, esperimentato su bovini, equini (cavalli e muli), suini 
e ovini, da risultati sicuri a condizione che la vaccinazione curativa ven
ga effettuata nei modo e secondo le norme seguenti:

a) Eseguire in ogni caso, sempre por via sottocutanea, non meno di 
6 iniezioni vaccinali;

6) La cura dovra essere eflettuata in 3 giorni, eseguendo due iniezioni 
al giorno di 20 c.c.; una al mattino e una nei pomeriggio;

c) La cura dovra essere iniziata al piü presto dopo l’avvenuta morsica- 
tura; possibilmente entro il ío° giorno e, salvo i casi di forza maggiore, 
mai dopo il i2°-i5° giorno; ció anche in rapporto al falto che, trattan- 
dosi di un vaccino di attivita costante, per quanto a concentrazione cre
scente, lo stato immunitario, pur esprimendosi ad un grado molto ma
nifesto, lo si ottiene forse meno rápidamente che con l’impiego di vac
cini piu attivi ed a crescente virulenza;

d) Di fronte alie esigenze pratiche, la dose di 10 c.c. (60 c.c., gr. 2,15 
di virus fisso di cañe; cura completa) per ovini, caprini, suini, vitelli e 
puledri sotto Tauno e la dose di 20 c.c. (120 c.c., gr. 4,3o di virus fisso 
di cañe; cura completa) per bovini ed equini, é piü che sufficente per 
un’efficace cura antirabida, inquantoché garantisce risultati veramen
te ottimi.

I bovini possono subire senza nessun inconveniente il trattamento 
antirabico sopra indicato anche se in periodo di avanzata gravidanza, 
giacché Tesperienza dimostra che la vaccinazione non influisce meno- 
mamente né sulla madre, né sul feto.

La cura antirabica puó essere applicata senza nessun inconveniente 



ancho su vacclie e capre in piena lattazione, giacché la produzione del 
latte non subisce modificazioni di sorta, nel mentre il latte puó essere 
liberamente consúmalo.

II método di vaccinazione virus fisso di cañe glicero fenicato nella cu
ra antirabica dei grandi erbivori, fornisce ottimi risultati anche in quei 
casi nei quali le morsicature furono multiple, profonde e fatte in regioni 
del corpo Sprovviste di peli, ricche di nervi e vicine al sistema nervoso 
centrale, purché la cura venga iniziata a tempo.

La vaccinazione antirabica dei bovini, col método da noi raccomanda- 
to, non puó risentire controindicazioni di indole económica giacché 
utilizzando i cervelli di cañe infettati con virus fisso di coniglio, íl costo 
del vaccino é pressoché insignificante e la quantitá di vaccino prepara- 
bile puó essere in ogni caso, e senza difficoltá di sorta, notevole.

Quando, per forza maggiore, la cura antirabica non puó essere co- 
minciata prima del io°-i5° giorno, sará opportuna cosa ripetere nei 
tre giorni consecutivi alia prima serie di vaccino, altre sei iniezioni, 
di vaccino glicero-fenicato, seguendo le stesse norme giá adottate per 
l’impiego delle prime sei dosi vaccinali.

Conformemente a quanto giá fu stabilito con apposite ricerche, il 
vaccino glicero-fenicato di virus fisso cane ha il grande vantaggio di 
conservarsi sterile ed efficace per almeno 7 mesi, e di poter cosí essere 
utilizzato nella pratica anche in localitá lontane dai laboratori di pro
duzione.

CONCLUSIONI

L’efficacia della lotta contro la rabbia é indubbiamente subordínala 
alia severa applicazione delle ben note disposizioni di polizia sanitaria.

Piu le disposizioni sono severe, decise, energiche e rigorose, piü sicuri 
sono i risultati nella lotta contro la rabbia.

Pero non tutte le disposizioni suggerite dalla scienza e dalla pratica 
sono attuabili e rigorosamente applicabili anche in quei Paesi dove gli 
uomini preposti alia profilassi delle malattie infettive del bestiame si 
dimostrano i piü forti assertori della necessitá di severe disposizioni e 
in quei Paesi dove il rispe to per le disposizioni legisla tive é pro fonda- 
mente radicato.

Infatti altro é applicare in materia di peripneumonite, peste bovina e 
morva, dove non é in giuoco che un fattoré económico, e altro é appli
care per la rabbia canina dove interviene un elemento psicológico alie 
volte di portata notevolissima.

Gome giá si é fatto in alcuni Paesi, la lotta contro la rabbia dovrebbe 
essere complétala con la vaccinazione preventiva e curativa dei cani resa 



obbligatoria, accanto alie vigenti disposizioni di polizia veterinaria. (\ ij- 
burg (28), Stanhope e Simpson (29), Karmann (3o), Beker (3i). Ser- 
vono alio scopo i vaccini glicero-fenicati improntati, come abbiamo det- 
lo, ad una scoperta della Señóla Italiana. II vaccino preventivo é di 
notevole efficacia e con una sola iniezione, come é ormai confermato 
da numerosi ricercatori, conferiscc una sicura immunita contro qual- 
siasi contagio naturale; di piu e scientificamente dimostrata la sua as- 
soluta inocuita per gli animali iniettati anche a dosi piu considerevoli 
di quelle comunemente úsate nella pratica vaccinazione. D’altra parte 
la statistiche dei Ministero di Agricoltura dei Giappone (21) e le ap- 
plicazioni pratiche fatte in America (22) in Portogallo (19) ed in Ita
lia (6, 7, 8, 9, 10, 12, 23 e 24) sono eloquentissime.

La vaccinazione curativa é sempre in ogni caso raccomandabilc quan
do il proprietario dei cane morsicato non puó essere costretto a far ab- 
battere lamínale. Se la vaccinazione curativa é fatta subito dopo 1’avve- 
nuta morsicatura, per quanto grave questa sia, il cane e sicuramentepro- 
tetto dalla infezione rabida; se invece la vaccinazione é effettuata con 
ritardo, per quanto abbiamo giá per i primi dimostrato, risponde otti- 
mamente ai fini profilattici in quanto abbrevia il periodo di incuba- 
zione ed evita la comparsa della rabbia oltre i soliti periodi di ordL 
naria sorveglianza sanitaria.

La preparazione di quantitá considerevoli di vaccino non e per nulla 
affatto cosa complicata in quanto che il virus fisso di cane, puó sosti- 
tuire benissimo il virus fisso di coniglio, coi vantaggio di evitare anche 
le rare manifestazioni, da taluni segnalate e sicuramente dovute alia 
natura eterogenea della sostanza nervosa.

Anzi, la limitata quantitá di sostanza nervosa necessaria e la durata 
di attivitá dei vaccini in questione acconsentono la possibilitá di poter 
ripetere ogni anno la vaccinazione antirabica preventiva dei cani.

Se si considera che la vaccinazione antirabica non ha per nulla affatto 
bisogno di essere effettuata ad una etá determinata (Butyra), (in quanto 
puó benissimo essere applicata a qualunque etá dei cane), si comprende 
come la vaccinazione sistemática sia meno complessa e meno irrealizza- 
bile di quanto la si vorrebbe far credere.

Per motivi facili a comprendersi non abbiamo mai ritenuto oppor
tuno e prudente la vaccinazione antirabica dei gatti.

La vaccinazione antirabica curativa dei grandi erbivori (solipedi e 
ruminanti) cosi incoraggiante e sicura nei suoi risultati (20), vuole es
sere considerata come una questione anzitutto económica e non inti
mamente legata al problema della profilassi speciale antirabica.

Sulla base dei risultati da noi ottenuti e in considerazione dei risul
tati ottenuti da altri esperimentatori, noi vogliamo concludere affer- 



mando col nostro ominante Maestro H. Vallóe (q6), che; «La VaCCi- 
nation par virus phénolés, par virus étherisés, par virus formóles (27), 
a fourni de telles preuves experimentales de son innocuité, voire méme 
de son efficacité, qu’il conviendrait sinon de la rendre obbligatoire tout 
au moins d en favoriser l’utilisisation la plus large», e, facendo voti 
perché le Autoritá Sanitario dei diversi Paesi, per una piü efficace lot- 
ta contra la rabbia, inseriscano e introducano, accanto alie disposizioni 
di polizia sanitaria, l’applicazione della vaccinazione antirabica.
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Estudios sobre enteritis infecciosa del cerdo

EXTRACTO DEL TRABAJO PRESENTADO POR LOS DOCTORES CHAS MURRAY, 
M. E. BIESTER, P. PURWIN Y S. M. MC NUTT í -

Hasta no hace mucho se ha incluido en el Hog Cholera otras en
fermedades que si bien existen asociadas con esta enfermedad determi
nando complicaciones, pueden existir también independientemente co
mo se ha visto muy a menudo en el Estado de lowa. Se trata sobre 
todo de la Enteritis infecciosa o Necrótica y la Septicemia hemo- 
rrágica, que causan sensibles pérdidas en los criaderos.

El trabajo llevado a cabo por los profesionales mencionados, ha lle
gado a probar que la causa primera de esta enfermedad es la Salmonella 
suipestifer o «bacilo suipestifer» y que los demás organismos encon
trados son simplemente invasores secundarios que no tienen una acción 
patógena suficiente para causar esta enfermedad en los cerdos.

Los resultados obtenidos en este trabajo se basan en estudios muy 
completos realizados por dichos profesionales, pues en todos los casos 
se practicaron análisis de orina, de las materias fecales y en muchos 
casos también, se hizo un examen de la sangre. Estudios bacterio
lógicos se hicieron cultivando los gérmenes aislados de varios órganos 
y ganglios linfáticos y luego un estudio anátomo-patológico se efec
tuó en diferentes momentos de la enfermedad para conocer la marcha 
de las lesiones. Todo esto, asociado a los datos históricos obtenidos, 
como también la procedencia de los animales, permitió llegar a las 
conclusiones que este trabajo expone.

Historia de la enfermedad. — Los primeros datos sobre esta en
fermedad se conocen por Roliff, quien en 1862 describía una enferme-

(i) Preparado por el doctor Willy Rucks, veterinario argentino que perfecciona sus 
estudios en el Ames Ágricultural College, becado por el Instituto Cultural argentino 
norteamericano,
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dad cu los cerdos, caracterizada por una inflamación de los intestinos, es
pecialmente el intestino grueso, de carácter ulcerativo y con degeneración 
caseosa de la mucosa como también caseificación de los ganglios lin
fáticos mesentéricos. Esta enfermedad venía asociada con una afec
ción de los pulmones con caracteres similares en sus lesiones. Fué 
tomada por Glasser como una infección de paratifus crónica, que es 
común hoy en Alemania.

En i885 Salmón y Smith aislaban del bazo de la entonces saíne 
plague o neumoenteritis infecciosa, un bacilo llamado por ellos Bac. 
cholerasuis creyéndolo causante del Hog Cholera y por lo tanto, sepa
raban ambas enfermedades de lo que fué aceptado por muchos in
vestigadores tanto en América como en Europa, hasta que en igo4 
Dorset y De Schuveinitz observaban que una enfermedad de los cer
dos de lowa parecida al Hog Cholera era transmitida de enfermos a 
sanos por la sangre filtrada; y luego Dorset, Bolton y Me Bryde pro
baban que esta enfermedad era el Hog Cholera. Desde entonces, el 
bacilo descubierto por Salmón ya no fué considerado como causante 
del Hog Cholera sino como un invasor secundario que produce sus le
siones en los cerdos infectados por el virus filtrante. Esto fué luego 
ampliamente confirmado por muchos investigadores como Hutyra, Uh- 
lenhuth, Ostertag, Leclainche, etc.

Es creencia general en Estados Unidos de América, que si bien es
ta enteritis infecciosa puede estar asociada al Hog Cholera, puede exis
tir separadamente de ésta, lo que ha motivado el comienzo de nuevos 
estudios sobre esta enfermedad, porque además se han encontrado 
muchos casos de pura enteritis infecciosa, en muchas chacras y cria
deros.

Caracteres generales. — Ataca cualquier raza de cerdos como tam
bién cualquier sexo, tanto natural como experimentalmente. En cuanto 
a la edad, parece afectar más los cerdos entre 3 y 6 meses de edad, 
produciéndoles una temperatura que varía entre una subnormal has
ta alcanzar 107o Farenheit.

Los enfermos ostentan la piel rugosa y sucia, las cerdas algo eri
zadas, el abdomen sumido, extrema emaciación y siempre han presen
tado diarrea.

Análisis de la orina. — Olor: no tiene un olor diferente al olor 
natural de la orina del cerdo.

Reacción: ácida.
Peso específico: gran variación.
Indican: generalmente no contiene; en otros pocos casos ha habi

do vestigios. Sólo un caso dió una reacción francamente positiva.
Glucosa: no se ha encontrado, salvo ligeros vestigios, a veces.



Sangre: no contiene.
Bilis: generalmente no contiene.
Examen ele las materias fecales.— Examen microscópico: huevos 

de Ascaris y Trichuris. En algunos exámenes se ha encontrado Ba- 
lantidium coli y Trichomonas sais.

Reacción: alcalina.
Sangre: en muchos casos se pudo comprobar la existencia de sangre.
Examen de la sangre. — No se ha encontrado un cambio grande 

en la sangre aunque el porcentaje de la hemoglobina estaba ligera
mente disminuido y había un ligero aumento de leucocitos mononu- 
cleares. Durante los primeros días, cuando se alimentaban los anima
les con cultivos de Salmonella suipestifer había aumento de la hemo
globina y aumento de los glóbulos rojos de la sangre.

Lesiones. — Tanto en los casos experimentales como en los natu
rales se ha encontrado en cantidad variable un líquido claro en el abdo
men y la serosa presentaba un aspecto gelatinoso. En los casos más 
graves, en los que se les había alimentado con grandes cantidades de 
cultivo, había mucho líquido peritoneal y se vieron petequias sobre la 
serosa del estómago o intestinos.

Tonsilas. — La superficie de éste órgano no representaba general
mente la seriedad de la lesión que cubría. Se encontró focos más o 
menos grandes caseificados en la profundidad del órgano y que al apre
tarse dejaban salir una materia purulenta.

Estómago. — Los principales cambios encontrados, aunque variaban 
según fueran cambios de enfermedad natural o experimentalmente 
producido, eran: edema, hiperhemia, hemorragia, infiltración leuco- 
citaria, exudado catarral nucopurulento o íibrinoso, ulceraciones y 
en algunos casos necrosis difusas. La túnica muscular y la submucosa 
estaban espesadas y con el aspecto de carne cocida. La serosa estaba 
espesada también y edematosa y la mucosa sobre el cardias presenta
ba un color grisáceo con una capa mucosa en sus seperficies. Sobre 
el fundus del estómago la mucosa presentaba un color rojo brillante 
con una mucosidad producida por la inflamación. También se en
contraron zonas de necrosis en esta parte del órgano.

El ganglio linfático del estómago estaba aumentado de volumen y 
la superficie del corte aparecía húmedo con un color rojizo difuso, 
aunque presentaba pequeñas manchas grisáceas que eran focos ne
croticos.

Duodeno. — Sus paredes estaban espesadas y su serosa era edema
tosa. La mucosa era el asiento de una inflamación de grado variado 
presentándose edematosa, su superficie rugosa por la descamación y 
erosión que se iniciaba y estaba generalmente recubierta por un exu-
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dado fibrinoso. Se encontraron ascaris lumbricoides en un 4o por 
ciento de los casos estudiados.

Yeyuno. — Esta parte del intestino delgado presentaba las lesiones 
anteriores aunque con un grado más avanzado. La mucosa presentaba 
también un aspecto rugoso, y había caseificación de su superficie, lo 
que denotaba un adelanto en el proceso de descamación.

Ileon.—La serosa presentaba un aspecto gelatinoso y era espesada. 
La mucosa tenía un color pizarra cubierta por una materia amarillen
ta y caseosa proveniente de la fibrina. Entre los repligues de la muco
sa había zonas necróticas que se extendían hacia la submucosa. La 
fibrina se hizo visible microscópicamente coloreando las preparaciones 
por el método de Kockel. Abundaba esta fibrina cerca de los capilares 
en vía de destrucción.

Válvula ileo-cecal. — Estaba atacada por un proceso de caseifica
ción. Los botones úlceras siempre estaban ausentes.

Ciego. — Las paredes de este intestino estaban espesadas hasta cua
tro veces su grosor normal. La mucosa estaba recubierta por una ca
pa de tejido necrótico que era de color grisáceo amarillento que se 
desprendía fácilmente en ciertas partes, quedando una superficie roji
za y desnuda de aspecto granuloso, mientras que en otras era más ad
herente. La fibrina fué siempre observada en abundancia en la vecindad 
de los vasos capilares lesionados.

Colon. — Las paredes estaban siempre espesadas hasta dos o tres 
veces su grosor normal, como resultado de la formación de membranas 
de tipo diftérico, edema, congestión, infiltración leucocitaria y for
mación de tejido conjuntivo. La mucosa mostraba una capa de teji
do necrosado de tipo caseoso o una capa de verdaderas membranas del 
tipo diftérico. Se encontró fibrina en el exudado alrededor de los 
vasos capilares lesionados y también en las zonas necróticas. Tam
bién la muscina se pudo observar donde el proceso de caseificación no 
había ¡empezado.

En otras porciones del colon se encontró la mucosa o bien hemorrá- 
gica o bien fuertemente congestionada y salpicada con focos necroticos 
de varias formas, tamaño e intensidad. El contenido intestinal en algu
nos sujetos apareció en forma de discos adheridos a la mucosa y 
cuando se raspaba ésta, quedaba una depresión. Generalmente, des
pués del colon, las lesiones tenían la tendencia a disminuir en inten
sidad aunque en muchos casos las paredes intestinales persistieron con 
el mismo espesamiento y con necrosis, más o menos, hasta alcanzar 
el ano.

Tanto en las lesiones del estómago como en la de los intestinos, 
fué encontrado, en los cortes histiológicos numerosos microbios pa



recidos al bacilo Salmonella suipestifer abundantes sobre todo en la 
parte superficial de la lesión, mientras en las partes más profundas 
se vieron otros organismos más parecidos al Actinomices necrophorus. 
Las investigaciones bacteriológicas efectuadas más tarde comprobaron 
esto. El Balantidum coli fué muy común en el intestino.

Hígado.—No presenta en esta enfermedad ningunas lesiones tí
picas y las que se observan son las generales de los procesos tóxicos 
o septicemia. Este órgano aparece aumentado de volumen y la 
superficie del corte es suculento en su aspecto. La degeneración turbia 
invade generalmente las células, mientras otras veces hay una prolifi- 
cación de tejido conjuntivo intersticial. Las células otras veces presen
taban degeneración grasa.

No pudieron encontrarse bacterias en los cortes histiológicos prepa
rados especialmente para reconocerlos. También se observó infiltra
ción leucocitaria en grado variable asociado a procesos congestivos.

Vesícula biliar. — Casi siempre se encuentra una inflamación ca
tarral de distinta intensidad en los casos no complicados. La bilis a 
veces apareció fluida y de un color amarillento conteniendo poca mus- 
cina; otras veces era más espesa presentando en suspensión partícu
las que daban al líquido un aspecto pastoso.

Pulmones. — Edema y ligera hiperhemia son las lesiones que más 
a menudo acompañan esta enfermedad. En varios casos, sin embargo, 
hubo neumonía y parásitos, los cuales otras veces estaban ausentes.

Laringe. — En la mayoría de los casos hubo congestión e infla
mación catarral como complemento de las lesiones pulmonares.

Corazón. — Este órgano casi siempre se presentó flácido y de un 
color grisáceo o de aspecto cocido.

Bazo. — Las lesiones de este órgano son variables, pues se han vis
to casos con ligera congestión, leucocitosis, prolificación de tejido con
juntivo intersticial y hasta casos con focos necróticos en los cuales ha
bía bacilos que luego el estudio bacteriológico comprobaba ser Salmo
nella suipestifer. Los folículos aparecían enrojecidos y aumentados 
de tamaño.

Ganglios submaxilares. — Estos ganglios están aumentados de ta
maño aunque no hay una intensa congestión. Al corte en superficie 
muestra un color grisáceo obscuro de aspecto manchado que son fo
cos de necrosis. Estos ganglios están edematosos presentando una li
gera congestión o una infiltración leucocitaria.

Ganglios linfáticos mesentéricos. — Se presentan edematosos y au
mentados hasta el doble en su tamaño, mostrando estar congestiona
dos. Al corte, la superficie estaba humedecida por un líquido rojizo 
que manaba del órgano. Respecto de la superficie, ésta aparecía con 



manchas grisáceo-amarillentas, que eran locos necroticos. En algunos 
casos los cortes histológicos revelaban la presencia de bacterias.

Riñones. — Generalmente tenían aspecto de cocido y en tamaño eran 
mayor que de ordinario. La cápsula se desprendía con facilidad y 
la superficie de éste presentaba un aspecto manchado de color rojo 
marrón. Congestión de los glomérulos se encontró sólo en raros ca
sos. La capa cortical generalmente mostraba ligeras rayas de color 
marrón y grisáceas. Pocas o ninguna lesión se encontró en otros órganos 
como uréteres, vejiga, sistema nervioso y glándula tiroides.

Estudio bacteriológico

En roo por ciento de casos de enteritis infecciosa encontrados en 
las chacras, la Salmonella suipestifer ha sido observada. Los cultivos 
de este organismo, usado luego por ingestión en cien casos jóvenes, ha 
reproducido la enfermedad en todos los casos. Los otros agentes como 
el Actionomices necrophorus, el Balantidio coli y la Trichomonas 
suis, que para algunos investigadores tienen gran importancia como 
causantes de esta enfermedad, ha podido ser descartado por Murray, 
Purwin y Me Nutt por no haberlos encontrado en más de un 5o por 
ciento de los casos estudiados.

Como agente secundario el Actinomices necrophorus tiene mucha 
importancia porque se ha hallado sobre todo en las últimas etapas de 
la enfermedad después de matar los animales en estos momentos, mien
tras, o no se encontraban cuando se destruían los enfermos en un pe
ríodo reciente o, si estaban presentes, lo era en pequeña cantidad en el 
límite de la zona de caseificación mientras la Salmonella suipestifer 
estaba siempre presente y podía obtenerse en cultivos puros en ta
les zonas.

La lesión producida por la Salmonella suipestifer consiste en una 
necrosis del epitelio de la mucosa intestinal y tejidos subyacentes, lo 
que favorecería la acción del Actinomices necrophorus que es ana
erobio y que encuentra entonces un terreno propicio para su actuación 
y multiplicación.

Las tentativas de producir la enfermedad por inoculación hipodér- 
mica no han dado resultado.

La Salmonella suipestifer pertenece al grupo Colon tifoideo que se 
caracteriza, entre otras cosas, por no tomar el gram, ser móvil a ve
ces, no produce esporos, no licúa, generalmente, la gelatina; en la 
mayoría de los casos están fermentando ciertos azúcares con forma
ción de ácido y gas. Este grupo comprende muchas especies que pue



den fácilmente diferenciarse, pero hay muchos tipos intermediarios 
que presentan caracteres morfológicos y culturales iguales, diferencián
dose en el grado y clase de virulencia. Esto es lo que complica la cLh 
sificación.

Se encuentran viviendo en los suelos muy contaminados por excre
mentos y son menos comunes en los suelos vírgenes. Se dividen en 
tres subgrupos basándose en el poder fermentativo de los tres siguientes 
azúcares: dextrosa, lactosa y sacarosa. El primer subgrupo, o sub
grupo «colon» produce ácido y gas en los tres azúcares antes men
cionados; el segundo subgrupo o «intermediario» produce ácido y 
gas sólo en la dextrosa; el tercer subgrupo o «tifoideo disentérico» no 
produce gas en ninguno de ellos y sólo ácido a veces en la dextrosa.

La Salmonella suipestifer pertenece al segundo subgrupo y se ca
racteriza según estos investigadores por la producción de ácido y gas en 
los siguientes azúcares: dextrosa, cerulosa y galactosa, mañosa, ina
nita, maltosa, dextrina, xylosa y no produce ni gas ni ácido en la lac
tosa, sacarosa, arabinosa y dulcita. Es móvil y crece rápidamente sobre 
agar y en caldo. Parece ser un organismo que ataca sólo al cerdo, pues 
otros investigadores como Jordán, no lo han hallado ni en los roedores 
ni en los bovinos, aunque muy raramente — dice Jordán - - podría qui
zás hallarse en otros animales. No produce Indol.

Además de haberse constantemente encontrado en el intestino lesio
nado, se ha hallado también en el bazo y en los ganglios linfáticos 
mesen téricos.

En lo referente a la fermentación de los azúcares, Jordán llamaba 
la atención de que se producían a veces diferencias en la producción 
de gas y dice que esto era debido a defectos en la preparación de los 
medios culturales con hidratos de carbono, debido a tres causas prin
cipales: Ia al uso de hidratos de carbono no libres de dextrosa; 2a 
en el uso de caldo de carne que no ha perdido el azúcar de sus múscu
los; y 3o al sobrecalentamiento durante la esterilización que causa 
la producción de dextrosa.

Purwin y Me Nutt, por esto, se esforzaron en preparar un medio 
muy satisfactorio para el bacilo suipesli/er y para las otras especies re
lacionadas con él y, así es cómo obtienen reacciones bien definidas, 
además de la economía en su preparación. Ellos preparan el medio si
guiente: nutrosa, i; agua destilada 99, cloruro de sodio o,5o, indi
cador de Andrade, 1. Estos cuerpos se mezclan y dejan juntos una no
che, luego se esterilizan por dos horas en el esterilizador de Arnold. 
so filtra por algodón, se añade el hidrato de carbono, se pasa en 
los tubos y luego se esteriliza otra vez 25 minutos durante tres días..,

Las especies pertenecientes al grupo intermediario se diferencian
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mi.'is do otras por las reacciones que producen en la arabmosa, xylosa 
y du Icita.

Jordán dice que el paratifus B se distinguiría del paratifus A en 
la demora en fermentar la dulcita lo que haría aproximar el parati
fus A del bacilo suipestifer que no produce reacción en la dulcita co
mo tampoco en la arabinosa, lactosa ni sacarosa, mientras la xylosa 
era fermentada con producción de ácido y gas.

La Salmonella suipestifer parece no haber sido encontrado en cer
dos normales no sólo por estos investigadores sino tampoco por Jordán 
que estudió la flora bacteriana en agí cerdos, aislando i4ig tipos del 
intestino, de los cuales sólo 4o de ellos parecían ser del tipo de la 
Salmonella suipestifer.

Dorset también dice haber aislado del intestino de un cerdo sano 
un microbio cuyos caracteres culturales eran los de la Salmonella sui
pestifer, pero éste no era patógeno para el cobayo. Además, otros 
investigadores también encontraron microbios parecidos, pero no eran 
nunca iguales al Salmonella suipestifer.

• f
/
Acción patógena

De los animales de laboratorio, el ratón es el más susceptible a esta 
infección en cultivos en caldo, cuando es inoculado aún en pequeñas 
cantidades; les produce una septicemia y mueren a los pocos días. 
Los conejos alimentados con 5 cm.3 de cultivo en caldo, mueren en 
una semana, mostrando diarrea grave, enteritis, ganglios linfáticos me- 
sentéricos hemorrágicos y abcesos necroticos en las placas de Peyer. 
Por inoculación de 2 cm.s de cultivo, mueren en 48 horas. Los co
bayos alimentados con 2 cm.s de cultivo y otros inoculados con 1 cm.3 
de cultivo, mueren también en una semana.

Dada la sensibilidad del conejo a la acción de la Salmonella suipes
tifer, hubo que seguir una técnica especial para preparar el suero 
aglutinante. Para ello se hacen 6 invecciones entre 5 y 6 días, siendo 
las dos primeras inyecciones intraperitoneales de 1 cm.s de cultivo 
muerto, en caldo.

Las invecciones siguientes eran intravenosas y eran de cultivo menos 
atenuado, hasta que la última era de cultivo vivo. La sangre del co
nejo adquiere así un alto poder aglutinante que llegó hasta 1 por 
12.800. La infección en el cerdo sólo se ha conseguido por inges
tión de cultivos virulentos en la dosis de 20 cm.s de cultivo en caldo. 
Los cultivos de 48 horas producen la enfermedad en su forma más 
típica presentando vómitos después de pocas horas y diarrea en 2'1 



horas. La fiebre aparece desde las 12 hasta las 24 horas. Mejores re
sultados se obtuvieron dando en ingestión estos cultivos a cerdos en 
ayunas por 24 horas.

La acción’ parasitaria parece tener una cierta influencia como se pu
do comprobar en individuos infestados con ascaris en los cuales se pro
dujeron lesiones de enteritis mucho más avanzados que en los cer
dos que no presentaban ascaris, cuando eran alimentados con cultivos 
en una misma época.

No parece existir aglutininas en la sangre de cerdos normales y aun
que en raros casos se han encontrado, su existencia sería más bien de
bido a una previa infección con Salmonella suipestifer.

En cambio, hay aglutininas en la sangre de cerdos que han sido 
infectados y el siguiente cuadro da el título de la dilución que varía 
de acuerdo a la forma en que han sido infectados:

Cerdo n° Método de infección Efecto Título

79'18 Alimentado 25 cin3 de cultivo en caldo de 24 Murió 800
horas.

79Í7 Alimentado 5o cm3 de cultivo en caldo de 2'1 Murió 800
horas.

7945 Alimentado 200 cm3 de cultivo en caldo filtra- Vivió 100
do «le 48 horas.

79« Alimentado 200 cm3 de cultivo en caldo filtra- \ ivió 200
do de 192 horas.

7939 Inyectado intravenoso 5 cm3 de cultivo de 48’ \ ivió 800
horas.

84o3 \ ivió 1600

7 9 3o Mimen lado con bazo de cerdo infectado Muerto 4 00
79:16 Alimentado con pulmón de cerdo infectado. Muerto 4 00

I A ivió 0
2 Ex puestos en chiqueros con cerdos enfermos. \ ivió 1600
3 V ivió 5o
4 Vivió 2»
5 Vivió 100

6 Cerdo usado en prueba de «Hog Cholera». Murió 23
7 O

Se hicieron también tentativas de inmunización, pero de los resul
tados obtenidos ninguna conclusión puede sacarse todavía. Los ex
perimentos fueron hechos con 3i cerdos, 24 infectados por inocula
ción intraperitoneal con 5 cm.s de cultivo y 7 por ingestión. A es
te grupo le añadió 9 cerdos que no fueron tratados. Todos estos anima



les fUBl'Oll llevados a una granja donde existió enteritis infecciosa du
rante varios años. Cinco de los nueve cerdos no tratados murieron y 
uno de los tratados, los que a la autopsia demostraron lesiones de en
teritis infecciosa.

Otros experimentos llevados a cabo más tarde demostraban que la 
innmunidad adquirida por una infección por ingestión era débil y 
de corta duración.

En 1928, 87 animales eran alimentados con dosis de 5o a 200 
cm.s de cultivo virulento. 21 murieron y los 16 restantes fueron ali
mentados así hasta octubre, en que parecían curados. El 18 de ese 
mes fueron alimentados nuevamente con grandes dosis de cultivo en 
caldo pero de Salmonella suipestifer de otra procedencia y todos con
trajeron la enfermedad, sin que ninguno pareciera tener resistencia 
a la infección a pesar de haber sido anteriormente ya inmunizados.

Estos experimentos parecen indicar que la inmunidad así obtenida es 
de un valor muy dudoso, pero deberían hacerse más experimentos 
sobre este asunto para sacar mejores conclusiones.

Los trabajos anátomopatológicos realizados por estos investigadores 
tendieron a determinar las lesiones que el bacilo suipestifer determi
naba desde la octava hora hasta la 288a hora de su ingestión, para lo 
cual se sacrificaron varios cerdos al alcanzar tales tiempos y se estu
dió prolijamente la alteración producida en los tejidos.

Pronóstico

Se observó también que varios cerdos enfermos que fueron traídos 
de lugares infectados y que fueron puestos en pocilgas limpias con pi
sos de cemento que se lavaban continuamente mejoraban o se dete
nía la marcha de la enfermedad sin necesidad de medicamentos, siem
pre que no estuvieran muy atacados, pues en estos casos ninguna me
jora se encontró: fueron poco a poco muriendo.

En otros casos algunos cerdos no se curaron del todo; mostraron 
una completa falta de desarrollo, el abdomen sumido, y la piel y las 
cerdas rugosas y erizadas.

Los estudios realizados llevaron a la conclusión de que la Salmonella 
suipestifer es la causa primaria de la enfermedad, pues produjo la 
lesión primitiva por irritación con la aparición de un exudado y lue
go necrosis del epitelio de la mucosa y tejidos subyacentes. Después 
de esta lesión determinada por la Salmonella suipestifer, el Actino- 
mices necrophorus invadía, porque encontraba un terreno propicio pa
ra su desarrollo de vida anaerobico.



En muchos casos experimentalmente producidos que fueron destrui
dos para estudiar la enfermedad a sus distintas etapas, se vió que la 
zona donde la caseificación apenas había empezado, se pudo obtener 
cultivos puros de la Salmonella suipestifer mientras en etapas más 
avanzadas se encontraban siempre en las profundidades de las lesiones 
el Actinomices necrophorus. Esto fué además comprobado tomando 
secciones del intestino con lesiones de enteritis infecciosa que se lava
ron, luego rasparon las membranas diftéricas y tejido caseificado has
ta llegar al tejido vivo. Después de lavar nuevamente y de raspar 
un poco la superficie se puso el raspado en solución fisiológica es
terilizada. Se inyectó a 3 ó 4 conejos desde o,25 cm.s a 2,5o cm.3 de 
esta emulsión por vía intramuscular, subcutánea e intravenosa.

Después de morir, lo que ocurría después de 4 ó 5 días, la mate
ria de las lesiones que se había desarrollado, fué pasada por varias 
series de conejos. En todos los casos después del pasaje por varios 
animales, se pudo observar en los frotes de la lesión de los músculos 
glúteos, un bacilo largo que no tomaba el gram y que era morfoló
gicamente igual al Actinomices necrophorus.

La lesión era un poco necrótica seca, llena de bacilos delgados. 
El Balantidio coli y la Trichomonas sais fueron eliminadas como cau
sas específicas de esta enfermedad porque se halló ausencia de estos 
organismos en más de un 5o por ciento de los casos estudiados.

Esta enfermedad pudo producirse experimentalmente por ingestión 
de cultivos en caldo de Salmonella suipestifer. Fueron luego aisla
dos otra vez de los enfermos así producidos y pudo reproducirse la 
enfermedad con las típicas lesiones de enteritis infecciosa.

En todos los casos pudo comprobarse la presencia de la Salmonella 
suipestifer en los ganglios linfáticos mesentéricos antes de 3a horas 
después de dar el cultivo por ingestión.





Técnica de la paratiroidectomía externa 
en el caballo

y su posible influencia en las funciones respiratorias

Por el Dn. LUCIANO F. LAURINO

Para desarrollar el tema, lo dividiré en dos capítulos; el primero 
comprenderá la técnica operatoria y el segundo el estudio de las posi
bles modificaciones respiratorias, si es que las hay.

I. -- TECNICA DE LA PARATIROIDECTOMIA EXTERNA EN EL CABALLO

Definición: La paratiroidectomía externa consiste en la extracción 
o extirpación de las dos glándulas paratiroideas laterales del caballo.

Clasificación: Es una operación experimental, cruenta, compuesta, 
instrumental, no clásica (por no estar aún descripta en los libros de 
operatoria), de alta cirugía, facultativa, bilateral y local.

Indicaciones y contraindicaciones: Se efectúa la operación en expe
riencias de fisiología, no habiendo ninguna contraindicación.

Lugar de elección: Es la región ventral del cuello, a nivel del cartí
lago cricoide y de los primeros anillos de la tráquea.

Puntos de orientación: Palpar la laringe en la parte ventral del cue
llo; palpar los primeros anillos de la tráquea y después, correr los de
dos hacia dorsal hasta percibir un cuerpo ovoide del tamaño de una 
nuez o un poco más grande y aplastado, que es la glándula tiroidea que 
nos indica el lugar en el que ha do efectuarse la operación.

(i) Trabajo presentado para optar a la suplencia de la cátedra de medicina ope
ratoria.



Anatomía topográfica

i° Encontramos la piel, que es delgada y cubierta de pelos de dos 
clases, unos finos y cortos y otros largos y gruesos;

2o El músculo cutáneo del cuello, que en esta región es delgado;
3o Encontramos, en la parte ventral de la región, el músculo omo- 

hioideo y debajo de éste dos musculitos chicos; el esternotiroideo y 
el esternohioideo;

ll° Una capa de tejido conjuntivo espesa donde encontramos las

Dibujo esquemático, tomado del natural

Fig. i. — I a VII, (Cartílagos traqueales

i° Arl. tiroidea craneal;
2° Art. faríngea ascendente;
3o Art. faríngea caudal o inferior;
V Rama muscular;

J? '

glándulas tiroideas de forma ovalar

5o Rama para la gl. tiroidea;
6o Dos ramas parali-roideas;
7° Músculo Sternothyreoideus.

y del tamaño de una nuez o un
poco más grande, siendo a veces más redondas, que no están en un 
lugar fijo, sino que comienzan en la mitad del primer anillo traqueal 
y se extienden hasta parte del V anillo (fig. i) o van desde la mi
tad del segundo anillo traqueal hasta parte del quinto anillo (fig. 2) 
y en otros casos comienzan en la mitad del segundo anillo y se extien
de hasta el fin del quinto (fig. 3). En este tejido conjuntivo corren 
los vasos arteriales y venosos. Haré la descripción de las arterias de 
la región solamente, por interesarnos, por ser una rama de ellas 
las que nos da la clave para buscar la glándula paratiroidea objeto de 



este trabajo. De las venas sólo diré que reproducen aproximadamente 
la disposición de las arterias.

En la región, encontramos la arteria tiroidea craneal que viene de la 
carótida común, dando una primer rama hacia caudal para la glándu
la tiroidea que es del tamaño igual al resto de la arteria, como si aquí 
el tronco se bifurcara. Esta rama da dos ramitas paratiroideas, una 
que entra en la parte media de la glándula paratiroidea en una especie 
de hilo, y la otra entra por el borde caudal de la glándula (ver fig. i). 
Ea arteria principal del lado craneal da la arteria faríngea ascendente

Dibujo esquemático, tomado del natural

Fig. 2. — I a Vil, Cartílagos traqueales

i° Art. tiroidea craneal;
2o Art. faríngea ascendente;
3o Art. laríngea caudal o inferior;
4o Rama muscular;

5o Rama para la gl. tiroidea;
6o Rama paraliroidea;
7a Músculo Sternothyreoideus.

y más adelante la arteria laríngea caudal o inferior; y luego se conti
núa describiendo una curva como si circundara el borde de la glándu
la tiroidea y al pasar da a dicha glándula varias ramas, siguiendo con 
una rama muscular para el músculo esternotiroideo.

Esta distribución de la arteria tiroidea craneal, no es constante. Así 
vemos en la figura 2 que al salir de lá carótida común en su parte 
caudal, da una ramificación; la rama para la glándula tiroidea y és
ta a su vez da una sola para la glándula paratirbidea que entra por su 
hilo; después, en su porción craneal, da la arteria faríngea ascendente 
y, más adelante, la arteria laríngea caudal o inferior; en seguida la ar
teria tiroidea se repliega y recorre el borde craneoventral de la gl. 



tiroidea hasta su mitad dando varias ramas a la glándula y continúa 
con su rama muscular para el músculo esternotiroideo. En otros ca
sos, al salir la arteria tiroidea de la carótida común, en su borde cau
dal, da primero la rama para la gl. tiroidea, la cual se bifurca yendo 
las dos ramas a la gl. tiroidea, pero la posterior da una ramita para 
la gl. paratiroidea (ver fig. 3) que entra por el hilo. A continuación 
v del lado craneal, da la arteria faríngea ascendente. La arteria tiroi- 
dea continúa flexuosa y comienza a encorbarse pero distante de la gl. 
tiroidea dándole de su borde caudal dos ramas que van al borde dor
sal y extremidad craneal de la glándula; la curva se acentúa v da por

Dibujo esquemático, lomado del natural

Fig. 3. — Ia VII, Cartílagos traqueales

i° Arl. tiroidea craneal;
2o Art. faríngea ascendente;
3o Art. laríngea caudal o inferior;

5o Rama para la gl. tiroidea;
6o Rama para tiroidea.

su borde craneal la arteria laríngea caudal o inferior. Después la arte
ria tiroidea corre hacia caudal, cerca de la gl. tiroidea dando varias 
ramas que entran por el borde ventral a dicha glándula lo mismo que 
su rama terminal que, en este caso no es muscular.

Pasaré a describir la situación de la glándula paratiroidea, que tam
poco es constante, ofreciendo múltiples variaciones.

Como habrá podido deducirse por la descripción de las ramifica
ciones arteriales, siempre la gl. paratiroidea se encuentra en relación 
o unida por una o dos ramitas a la rama arterial que da la arteria ti
roidea para la gl. tiroidea, así que debe buscarse la glándula a lo 
largo de este manojo vascular.



La glándula paratiroidea es pequeña, del tamaño de una arveja, algo 
ovoidea y ligeramente aplastada. En el caso representado por la figura i 
está situada a nivel del IV anillo traqueal, tres milímetros arriba del 
borde dorsal de la glándula tiroidea, medialmente de la rama arterial 
propia de esta última.

Otras veces se presenta como en la figura 2, en caudal de la rama 
arterial para la gl. tiroidea sobre el tercer cartílago traqueal y a un 
centímetro del borde dorsal de la gl. tiroidea. En otros casos como lo 
muestra la figura 3, se encuentra sobre el tercer anillo traqueal, con 
una porción debajo de la gl. tiroidea que la recubre con su borde dor
sal, situada en una bifurcación de la rama arterial para la gl. tiroidea 
como lo demuestra el dibujo;

5o Encontramos la tráquea que sostiene a ambas glándulas.
Preparación del sujeto: Se deja el animal en ayunas 2 4 horas antes 

de efectuar la operación, se lo voltea, se lo anestesia y se prepara la 
región a operar afeitando los pelos, lavándola con alcohol y desinfec
tándola con dos manos de tintura de yodo, la segunda después que se 
haya secado la primera.

Preparación del operador: El médico operador después de lavarse 
y cepillarse las manos con agua y jabón debe desinfectarlas con una 
solución de bicloruro de mercurio al 1 por mil o de licor de Van 
Swieten.

Instrumental: Para efectuar esta operación no se necesitan instru
mentos especiales sino los comunes, siendo suficiente los siguientes: 
dos bisturíes rectos; dos separadores de mano; una eriña puntiagu
da; dos pinzas diente de ratón; pinzas Pean; seda fina o catgut para 
ligar los pequeños vasos que se cortan al operar y dos sondas aca
naladas.

Técnica: En la operación de la paratiroidectomía podemos descri
bir dos métodos que son los siguientes: i° por incisión ventral; 20 por 
incisión lateral.

Pasaré a describir sucesivamente ambos métodos.

Io Método por incisión ventral

Primer tiempo: En el lugar de elección se hace una incisión de diez 
a doce centímetros de la piel y músculo cutáneo en el mismo plano, 
mediano y en ventral de la tráquea.

Segundo tiempo: Se diseca la región separando, por medio de un se
parador plano, hacia lateral la piel y músculo cutáneo y hacia medial 
el músculo omohioideo hasta poner a descubierto la tráquea en cuyo 
borde se ve, a través del tejido conjuntivo, la glándula tiroidea.



Tercer tiempo: En el borde dorsal y hacía la extremidad anterior de 
la glándula tiroidea, se diseca con mucho cuidado el tejido conjuntivo 
que envuelve la arteria propia de esta glándula y allí encontramos, en 
las distintas posiciones ya explicadas, la glándula paratiroidea que se 
aisla.

Cuarto tiempo: Se extirpa la glándula paratiroidea ya sea con el bis
turí o tomándola con una pinza que se retuerce hasta corlarla o las 
pequeñas arteritas que la unen con la rama arterial para la glándula ti
roidea. Se deja cicatrizar por segunda.

Para extraer la otra glándula paratiroidea, se da vuelta el caballo y 
empleando la misma incisión se ejecutan en igual forma los tiempos 
2o, 3o, 4o y la operación queda terminada.

En este método hay otro procedimiento, que consiste en cortar lon
gitudinalmente en el segundo tiempo, el rafe mediano que une entro 
sí los dos músculos omohioideos y esternohioideos de cada lado, has
ta llegar sobre la tráquea, pero no lo aconsejo por dar esta incisión 
hemorragia que perturba y dificulta los otros tiempos de la operación. 
Para continuarla se efectúan los otros tiempos en la forma ya descripta.

2o Método por incisión lateral

Primer tiempo: En este método hay que hacer una incisión de ocho 
a diez centímetros de la piel y músculo cutáneo al lado de la línea 
sagital mediana al cuello, a nivel de la glándula tiroidea, siguiendo 
ventralmente el músculo esternocefálico y la vena maxilar externa.

Segundo tiempo: Se coloca el separador de resorte; se diseca la re
gión y se percibe la glándula tiroidea al tocar con el dedo.

Tercer tiempo: Lo mismo que en el método anterior, se diseca el te
jido conjuntivo que envuelve el manojo vascular y se aisla la glándula 
paratiroidea.

Cuarto tiempo: Se extirpa la glándula paratiroidea en la forma indi
cada y se deja cicatrizar por segunda.

Se da vuelta el caballo y se practica la extirpación de la otra para
tiroidea.

Cuidados consecutivos: Después de operado el animal, se desinfecta 
bien con solución de bicloruro de mercurio al i por mil, repitiéndose 
los lavajes cuotidianamente previa limpieza por medio de duchas con 
agua fría; se polvorea el traumatismo con ácido bórico o se le pone' 
una pequeña capa de vaselina creolinada y se espera que cicatrice 
por segunda. •



Complicaciones: No hay ninguna, siempre que se trabaje asépti
camente.

Conclusiones: Para efectuar la paratiroidectomía en el caballo, re
comiendo el segundo método, por ser un traumatismo menor y, en con
secuencia, el operado cura más pronto pues con el primero tarda 
días y con el segundo 25. Pero lo que más me hace recomendar este

método es el hecho de resultar más fácil la búsqueda de la glándula, 
paratiroidea, siendo por lo tanto, según mi forma de ver, la verdadera 
técnica para esta operación.

II. ---- SU POSIBLE INFLUENCIA EN LAS FUNCIONES RESPIRATORIAS

En este capítulo expondré primero los dos casos operados y a con
tinuación las conclusiones que de las experiencias se desprendan.

IMi. MrMB — Vil, I 3



Primer caso: Operado por el método, por incisión ventral, el día 19 
de octubre (i).

Reseña del sujeto: Caballo macho, zaino obscuro (picazo), 20 años, 
mestizo. Estado general pasable.

Temperatura Respiraciones Pulsaciones

Octubre ig 37« 3 18 42 Antes de operado se
,, 30 37” 3 16 36 . hace andar y la respi-
,, 22 38« 1 1 2 48 \ ración es normal.
,, 23 38« 2 IO 36

24 36” g i 2 36
,, 23 38» - i4 36
,, 26 36« 6 >4 36

27 36« 4 10 33 í A los 10 días se ha-
,, 29 36« g 18 39 . ce andar y la respi-
,, 3o 37» 6 22 42 \ ración es normal.

3i 36« 6 9 3o
Noviembre 2 37” 2 16 36

3 36» 1 9 3o
5 36° 9 10 3o

,, 6 36“ 7 11 3o
»» 7 36« 6 12 36
,, 8 36» 5 9 3o / A los 20 días se ha-
>> 9 36» 6 10 3o ’ ce andar y la respi-
,, 10 36» 3 9 3o ración es normal.
,, 1 g A los 31 se hace andar y la respiración es normal.

Este animal fue sometido a la prueba de algunos alcaloides, admi
nistrándosele 0,06 gramos de sulfato estricnina por vía subcutánea 
que los resiste sin manifestar ningún síntoma. Al otro día se le admi
nistra subcutáneamente 10 gramos de heroína; el animal permanece 
excitado todo el día, suda y da espuma por la boca. Al otra día es^ 
tá normal.

Segundo caso: Operado por el método por incisión lateral el 27 de 
noviembae (2).

Reseña del sujeto: Yegua; zaina obscura, edad 4 años; raza mestiza. 
Mal estado de nutrición.

(1) Después de i año, 10 meses y 10 dias (28 agosto 1980), no presenta ninguna) 
alteración.

(2) Después de 9 meses fué sacrificado sin presentar ninguna alteración.



Noviembre 26

Temperatura

36» 8

Respiraciones

35

Pulsaciones

3.5 Antes de operar se 
hace andar, respira- 

. ción normal,

_ — —
.. v Íí Tomada antes de la

,, 27 36° 7 23 36 1

28 36° 5 J9 oc ( 36
’ respiración.

.. 29 37° > 3y
,, 3o 36° 4 I í 36

Diciembre 1 36° 8 10 36
3 38° 1 16 54
4 37° 5 12 42

,, 5 36° 5 11 42 ।f A los 10 días se lia-
6 36° 5 11 36 \ ce andar y la respi-

” 7 36» 4 10 36 11 ración es normal.
,, 10 36» 2 8 36
,, 11 37» 7 39
,, 12 36» 4 9 36
„ 13 36° 6 10 36

i4 36° 1 9 36
,, i5 36» 1 10 42 í A los 21 días se ha-
,, 1- 37« 2 10 4 a \ ce andar y la respi-

\ ración es normal.
,, 27 A los 3o días se hace andar y la respiración es normal.

Como datos ilustrativos daré el peso de algunas glándulas parati-
roideas en el siguiente cuadro: O

Glándulas paratiroideas de caballo

Glándula del caballo i caso Izquierda 
o gr. 148

n >Derecha 
o gr. 125

Promedio 
0 gr. i36

Gl. de la 
dibujo

pieza que se preparó para el i°.
o gr. 2i o gr. 39 0 gr. 23

Gl. de la 
dibujo

pieza que se preparó para el 2o.
o gr. 22 o gr. 269 0 gr. 245

Gl. de la 
dibujo

pieza que se preparó para el 3o.
o gr, 385 0 gr. 193 0 gr- 29

Gl. del caballo 2o. caso................................... o gr, 08 0 gr- 095 0 gr. 087

CONCLUSIONES

Ia En la paratiroidectomía externa en el caballo, no hay ninguna 
alteración de los órganos respiratorios, quedando sus funciones nor
males;



!)'< No ocasiona ninguna alteración nerviosa, ni muscular y no provo
ca la tetania como en el perro;

3a No altera el metabolismo, pues los dos sujetos alimentados sólo 
a pasto han mejorado su estado general y aún permanecen en condi
ciones normales;

4a Las dos paratiroideas no son del mismo tamaño, siendo a veces 
más pesada la izquierda y otras veces la derecha, como lo demuestra 
el cuadro que adjunto a título ilustrativo;

5a Las paratiroideas externas, en el caballo, parecen no tener acción 
antitóxica sobre las alcaloides como la heroína y sulfato de estricnina.

Buenos Aires, 12 marzo 1929.



\lgunns medidas necesarias 
para el progreso del país en general 

y de sus campañas en particular (*)

Por el doctor Giilleraio Gariíarim Islas

En los últimos años me he ocupado varias veces de la gravedad de 
la situación por que atravesaban nuestro país en general y nuestras 
industrias agrarias en particular (i).

Inaugurando en la Facultad de ciencias económicas de Buenos Aires 
mi curso de régimen agrario decía, en 1927, que el estancamiento del 
país era innegable, y para probarlo recordaba que entonces, como doce 
años atrás, Ja República contaba con 07.000 kilómetros de vías férreas, 
que nuestras superficies cultivadas seguían siendo los mismos 25 mi
llones de hectáreas, que nuestros stocks ganaderos no habían pasado 
de los 3o.000.000 de vacunos, 4o.000.000 de lanares y 10.000.000 de 
caballares que eran en igi5, que nuestro comercio exterior no había 
aumentado mayormente y que hasta nuestra población, detenida o po
co menos la corriente inmigratoria, no había crecido en mucho.

Eso que era entonces verdad lo sigue siendo hoy después de tres 
años con la particularidad de que la última mala cosecha, ¡unto a la 
inercia gubernativa y otros factores, ha tornado aún más grave la si
tuación, que se vuelve singularmente seria por dos hechos exteriores 
que nos afectan extraordinariamente en nuestro carácter de país expor
tador de malcrías alimenticias y primas en general: la depresión eco
nómica mundial, que lesiona hasta a países de estructura económica

(*) Síntesis de la conferencia que sobre este lema dió el autor el 26 de agosto de 
l<)3o en la Facultad de agricultura y ganadería de Corrientes.

(1) Sobre la situación de los territorios nacionales en especial pueden leerse tres ar
tículos <pie publiqué el anteaño pasado en La Nación. 



tan perfeccionada como Gran Bretaña y Alemania donde dos y tres 
millones de desocupados son el mejor exponente de la crisis, y la ola 
proteccionista que parece abatirse sobre el mundo todo.

Es evidente que urgen algunas medidas tendientes a conjurar esa 
situación en la que hasta por el prestigio mismo de la Nación no po
demos continuar y no es menos evidente que, dada nuestra condición 
de país agropecuario, la mayoría de esas medidas han de encaminarse 
al mejoramiento de nuestras industrias rurales.

No me he de ocupar en este trabajo de la obra que se impone en el 
exterior y que todos conocemos: una hábil acción diplomática tendien
te a defender nuestra producción y una acertada publicidad de las po
sibilidades que el país ofrece y de los hechos que al mismo interesa 
hacer conocer. La existencia de la primera — para referirme a hechos 
recientes — hubiera evitado, tres meses ha, que Alemania nos supri
miese el contingente de cincuenta mil toneladas de carne que podíamos 
introducir libres de derechos en aquel país; la segunda, organizada en 
forma, hubiera impedido que circularan como verdad las inexactitu
des que lord Beaverbrock y lord Rothermere en su campaña proteccio
nista no vacilaron en lanzar en Gran Bretaña contra nuestras carnes 
en estos últimos meses (i).

(i) Si observamos el mercado inglés que, como es sabido, absorbe la casi totalidad 
de nuestras carnes de exportación, vemos que desde unos años a osla parte nuestras car
nes sufren las consecuencias de dos campañas: la una que perjudica a todas las car
nes (inglesas y argentinas), consiste en la propanda que hacen una cantidad de produc
tores de alimentos en favor de sus productos. Es frecuente ver en Londres y en las de
más ciudades británicas carteles que rezan así: «Eat less meal; drink more milk». 
«Eat more potaloes», «Eat more fish», carteles con que las ligas de productores de 
leche, papas, pescado, fruta, etc., hacen propaganda a favor de sus respectivos artícu
los ponderando a continuación sus ventajas.

El efecto de esas campañas es portentoso — según Richelet ha permitido aumentar 
en y meses en 27.000 toneladas el consumo londinense de pescado yen proporción el de 
otros productos—y como es natural ha traído una disminución apreciable en el con
sumo de carne de <pie se han ocupado últimamente The Times y otros diarios in
gleses.

La segunda campaña no es ya genérica contra las carnes sino específica contra las 
carnes argentinas: los productores rurales ingleses y los farmers de los demás domi
nios británicos, después de una hábil campaña, obtuvieron, en 1926, la sanción de una 
ley que acuerda un millón de libras anuales para propaganda de los productos britá
nicos, propaganda que se hace en forma de folletos, volantes, pedidos a los hoteles y 
demás grandes consumidores a los cuales se les toca la fibra patriótica, etc.

Esta primera parte de la campaña específica — perfectamente lícita por otra parle — no 
dió mayores resultados ante la excelencia del producto argentino cuya magnífica cali
dad y módico precio relativo lo siguieron imponiendo, pero desgraciadamente el año 
pasado un grupo del partido conservador inició una marcada campaña proteccionista 
a favor del llamado «Empire free trade» o sea comercio libre dentro del Imperio y



Y vengo a las medidas que se imponen en el interior y que aunque 
harto conocidas no estará de más recordar:

Necesitamos en primer lugar racionalizar nuestra producción. Hasta 
ahora hemos producido en una forma más o menos simplista y ruti
naria que las nuevas condiciones económicas mundiales obligan a 
abandonar. Se impone un conocimiento mejor de las necesidades y de 
los gustos de los mercados consumidores, un mayor esmero en los cul
tivos y sobre todo una más grande diversificación de los mismos: hay 
zonas en las provincias de La Rioja y Catamarca que se prestan admi
rablemente para la cultura del olivo, cultura que podría hacer dismi
nuir las 4o.ooo toneladas de aceitunas y aceites comestibles que anual
mente recibimos de Francia, Italia y España, y lo mismo podríamos 
decir del algodón del que sólo cosechamos la quinta parte del que se
ría necesario para nuestro consumo interno si lo industrializamos en 
el país, y de veinte productos más, las frutas en general, por ejemplo, 
caras y escasas como en ninguna otra en nuestra República. En la 
banlieue de Rruselas, entre ésta y Ninove, hay una hermosa región a 
la que se llama le pays des fraises donde más de 10.000 familias vi
ven en la abundancia dedicadas al cultivo de las frutillas. En los alre
dedores de Rueños Aires, ciudad de más de dos millones de habitan
tes y en los de Rosario y en los de Córdoba y en los de casi todas 
nuestras ciudades importantes ¿no cabrían algunas explotaciones inten
sivas más de las pocas que hay? Vaya si cabrían si se organizaran bajo 
la base de venta directa al consumidor. Y he tocado la segunda de las 
obras que se imponen: la racionalización de las ventas, para la cual, ya 
se hagan al mercado interno ya al externo, se impone como medida 
previa la unión de los productores.

Conozco bien todas las dificultades que a la misma se oponen en un 
país individualista y heterogéneo como el nuestro, pero todos sabemos 
que hemos vencido dificultades mayores y que cuanto más arduas sean 
las obras más pronto se las ha de emprender. Ya hay por lo demás en

protegido contra el exterior y los dos jefes de este movimiento lord Beaverbroock y lord 
Rothermere comenzaron una violenta campaña contra los productos argentinos contra 
los que todos las acusaciones, incluso la ya gastada ridicula de difundir la aftosa, fue
ron pocas. Esta campaña proteccionista, contra la (pie se lian manifestado la mayoría 
de los dominios no tiene probabilidades de éxito, pero las injustas acusaciones de lord 
Rothermere y lord Beaverbrock dirigidas a un punto al que el pueblo inglés dedica 
especial atención — la bondad de sus productos alimenticios — nos han perjudicado 
mucho.

Si la Argentina, aparte de haber desmentido oficialmente las afirmaciones de los dos 
lores británicos hubiera hecho una debida propaganda a favor de nuestras carnes insu_ 
perables, no sólo habríamos neutralizado los electos de esas campañas interesadas sino 
(pie estaríamos en condiciones de aumentar nuestras ventas en el Reino Unido. 



la U.P. A. y en la F. A. A. un comienzo de ejecución y se me ocurre 
que la mayor difusión del cooperatismo en sus varias formas podría 
simplificar la tarea.

La solución del problema del transporte, materia en que — salvo en 
lo que se refiere a ferrocarriles harto caros sin embargo (i)—es ver
gonzosa nuestra situación, es asimismo indispensable.

(i) Sobre tarifas ferroviarias publiqué hace cuatro años un artículo en El Diario 
del que transcribo los siguientes párrafos que no han perdido actualidad.

«La situación actual no es por cierto equitativa; un autor recuerda que el transporte 
de una tonelada de trigo hasta Buenos Aires desde 5oo kilómetros de distancia 
cuesta:

«Pesos 8,70 por el ferrocarril Buenos Aires al Pacífico; pesos 8,4o por el ferroca
rril Central Córdoba; pesos 8,34 por el ferrocarril Central Argentino; pesos 8,21 por 
el ferrocarril Sud, y pesos 7,78 por el ferrocarril Oeste, habiendo por tanto entre los 
dos extremos una diferencia de pesos 1,02 por tonelada, lo que hace que, en igualdad 
de condiciones, las tierras ubicadas sobre el ferrocarril Buenos Aires al Pacífico den 
un producto neto considerablemente inferior a las ubicadas sobre el ferrocaril Oeste, 
diferencia que en otros puertos se acentúa, tal en el de Santa Fe rumbo al que, se
gún el mismo autor, llega a haber en 35o kilómetros una diferencia de pesos 1,62 se
gún que el transporte se haga por el ferrocarril Central Córdoba o por el provincial 
de Saida Fe.

«Si las tarifas diferenciales pueden aceptarse por razones técnicas (cargas terminales, 
etc.) o cuando tienen fines económicos o políticos de interés público — fomento de una 
región determinada, por ejemplo—no puede admitirse en cambio una tarifa cuya des
igualdad — fruto de azar—no obedece a otra causa que al criterio diverso de las 
diferentes empresas.

«Pero las tarifas ferroviarias no son sólo desiguales sino que son un verdadero ga
limatías; sabido es que al confeccionarse las tarifas de cargas se tienen en cuenta una 
porción de circunstancias tales como el peso y volumen, valor, cualidades intrínsecas, 
de la cosa a transportar, etc., y que no es posible cobrar lo mismo por 100 kilogramos 
de carne viva de animales en pie que por otros tantos kilogramos de oro, ni por 100 
kilos de nafta lo que por otros tantos de maíz, lo que hace que el ideal, en teoría, sea 
la subdivisión de las tarifas de cargas casi en tantas categorías cuantas sean las mate
rias a transportarse.

«Mas pasa con esto lo que con muchas cosas en que el ideal teórico no coincide con 
el práctico pues la desmemización de las tarifas en categorías y subcategorías las tor
na ininliligibles aún para el cargador de mediana ilustración y con mucha mayor ra
zón para la inmensa mayoría de los de nuestro país carentes de la menor noción al 
respecto y que deben, por tanto, entregarse a ojos cerrados a las empresas que si, en 
general, a fuer de empresas serias, merecen confianza no deben obtenerla a punto tal 
que en homenaje a ellas se anule uno de los principios básicos de toda la política fe
rroviaria. la publicidad de las tarifas, ya que ésta resulta ilusoria si se publican cosas 
incomprensibles para la gran mayoría de las personas en beneficio de quienes se hace 
esa publicidad.

«Conocedor práctico del asunto, el doctor Mariano de Ezcurra propuso la reducción 
de las categorías de tarifas a diez fácilmente comprensibles por todo el mundo. Pero 
aparte de la justicia de la unificación y de las ventajas prácticas de la simplificación



No hablemos de la falta incalificable de una marina mercante y ven
gamos a los caminos y elevadores de gramos.

Es sobradamente conocida la situación de Europa en materia de ca
minos. ¿Quién no ha oido hablar de los miles y miles de carreteras as
faltadas y arboladas de Francia, Alemania, Inglaterra, etc.? España mis
ma. que no es por cierto ni con mucho uno de los países adelantados del 
Viejo Continente, cuenta en la actualidad con 6000 kilómetros de ca
minos firmes.

Pero dejemos a los admirables países de Europa y vengamos al nues
tro: Nuestro suelo—-dije el año pasado en una conferencia— poco 
apropiado para caminos en la zona más rica del país, junto a la absoluta 
o cuasi absoluta inacción de las autoridades, ha hecho que en la mayo
ría de las provincias, y especialmente en la de Buenos Aires, sólo haya 
caminos cuando no llueve.

En efecto, lo que impropiamente en la mayoría de los casos se llama 
« camino » es el espacio comprendido entre dos alambrados y sin obra 
alguna hecha tendiendo hacerlo tal.

Cuando el progreso del país sustituyó al camino que atravesaba las 
pampas por sus partes más indicadas, modiíicable siempre porque la 
llanura abierta era todo camino, por la faja de tierra comprendida entre 
dos alambrados paralelos, seguimos por costumbre llamándoles cami
nos y hablando de su arreglo, cuando eran intransitables sin darnos 
cuenta que no se podía arreglar lo que previamente no se había cons
truido y que para hacer un camino no basta tirar dos cercas paralelas.

Tomada la palabra « camino » en su verdadera acepción moderna pue
de sostenerse que el país no tiene caminos : unos pocos kilómetros de 
carreteras pavimentadas en torno a la Capital, unos cuantos centenares 
en Córdoba, alrededor de rail recientemente construidos por la progre-

¿110 hay otros factores que hagan necesaria una revisión délas tarifas ferroviarias? Evi- 
dentemente sí.

«Las tarifas ferroviarias vigentes son las de la época de la guerra cuando, por razón 
de la carestía de lodos los artículos y de las dificultades para la obtención del combus
tible, las empresas, por una parte, estaban obligadas a hacer gastos en mucho mayores 
de los que hacen hoy y cuando por otra, los altos precios que lograban los frutos de 
la producción nacional 25o los novillos, 20 las lanas, etc.) les permitían soportar 
tarifas más elevadas de las que pueden aguantar a los precios de hoy.

«Se dirá quizá, que si el estado de las empresas no es próspero en la actualidad» 
como lo comprueba el estancamiento de las construcciones en torno a los 38.000 kiló
metros, resultaría calamitoso con una rebaja de los Heles.

«Si se rebajasen éstos como medida aislada, la observación posiblemente tuviera al
gún fundamento, pero lo pierde en absoluto si la revisión de las tarifas va involucrada 
dentro de las varias medidas que deben tomarse cuanto antes en beneficio de las harto 
descuidadas industrias rurales ..» 



sista administración de Laurencena en Entre Ríos y otro tanto disemi
nado en todo el país no pesa nada en un estado de casi 3.ooo.ooo de 
kilómetros cuadrados.

Un autor, a pesar de atribuirle con suma benevolencia a la Argentina 
16.000 kilómetros de caminos, llega a la conclusión de que no tenemos 
ni medio kilómetro de carretera por cada uno de ferrocarril en tanto 
que Canadá tiene 6,5 y Estados Unidos g no obstante sus grandes redes 
ferroviarias. Los perjuicios que, aparte de los individuales, para el país 
derivan de esa falla de caminos son demasiado evidentes: Sence, en un 
interesantísimo folleto titulado: Los problemas fundamentales del cami
no, calculaba, a base de datos muy exactos, en pesos 0,18 la economía 
por cada tonelada y en cada kilómetro de buen camino y como, según 
el mismo autor, el promedio que recorren las cargas antes de llegar a 
las estaciones ferroviarias es de 15 kilómetros de camino, se tendría que 
los malos caminos ocasionan una pérdida de pesos 2.70 por cada tone
lada de carga agropecuaria o sea alrededor de 70.000.000 de pesos por 
año, a los que habría que agregar, según el mismo autor, cerca de 
4o.000.000 de pérdida experimentada por los vehículos que se ocupan 
de transporte de pasajeros a causa de la lentitud de sus viajes y del me
nor número de viajeros que, por esa lentitud y por el lógico retraimiento 
de los mismos, pueden transportar por año.

El mismo publicista, luego de cotejar sus cifras con Jas sostenidas 
por otros autores y por Mac. Lean para el Canadá, agrega:

« La valorización de los terrenos que es más difícil de apreciar en ci
frases siempre muy considerable. En el Farmers Bulletin del ministerio 
de Agricultura de Estados Unidos, número 5o5, se citan casos concre
tos ocurridos en el Estado de \ irginia, en que la construcción de ca
rreteras ha producido la valorización de propiedades en una proporción 
de 66 y de 5o por ciento. Según el censo de igi4, el valor de todas 
las tierras dedicadas a instalaciones agropecuarias en la República Ar
gentina, era de pesos I2.222.g6g.oo3 moneda nacional. Asignémosle 
hoy el valor de 15.000.000.000 y admitiendo que la construcción de 
una red completa de caminos produzca solamente una valorización de 
10 por ciento, tendríamos así un aumento de la riqueza privada de pe
sos i5oo.ooo.ooo moneda nacional. »

Aun suponiendo exagerados los cálculos que este escritor hace, y pro
bablemente no lo son, son harto elocuentes para demostrar la importan
cia que tendría para la República Argentina la posesión de una buena 
red de caminos, que, además, sería una prima para el aumento de 
nuestras semiparalizadas construcciones ferroviarias y para el de las zo
nas económicamente cultivables del país.

Sabido es que las utilidades de los ferrocarriles están en razón directa 



del tráfico de sus líneas y que éste es función de la importancia de las 
zonas que sirven sus estaciones.

Ahora bien, una estación tendrá cargas de toda aquella región en que 
el transporte de sus productos hasta la misma deje algún margen de 
utilidad al productor ya que éste no tendrá interés en producir si sus 
beneficios son insumidos por el transporte y esta región será tanto ma
yor cuanto mejores sean los caminos y por ende más barato el trans
porte.

Así, por ejemplo, si suponemos que en circunstancias «A» a un cha
carero le conviene producir maíz, siempre que el transporte de cada 
bolsa del mismo hasta la estación no cueste más de treinta centavos, 
tendremos que si el precio del transporte fuese de un centavo, por bolsa 
y por kilómetro se podrá económicamente sembrar maíz hasta 3o ki
lómetros de distancia, en tanto que en otra rodeada de malos caminos 
en que el transporte cueste tres centavos por bolsa y por kilómetro sólo 
se podrá sembrar dentro de un radio de 10 kilómetros.

Prescindo deliberamenle de los beneficios sociales que aportan los 
caminos al permitir el más estrecho contacto entre los pobladores, ur
banos y los rurales, homogeneizando así la población, dando a los pri
meros oportunidad de beneficiarse con el aire y el sol de las campañas 
y haciendo accesibles a los segundos las diversiones, las escuelas,y los 
diversos servicios públicos de las ciudades, distribución de correspon
dencia, asistencia pública, etc.

En cuanto a los elevadores de granos su importancia no es menor. Si 
tuviéramos un buen sistema de ellos podríamos ahorrar anualmente 
cerca de 5o millones de pesos que se invierten en bolsas y ese sería, 
con ser muy grande, el menor de los beneficios que nos reportarían ; 
su más grande utilidad está en la exacta clasificación del cereal que per
miten, en su buena conservación y en el crédito que, en base al mismo 
depositado, pueden obtener los productores a la espera del momento 
oportuno para la venta.

El ingeniero Duhau, en una interesantísima conferencia que dió en 
febrero del anteaño pasado en la Sociedad rural argentina, mostró todos 
los beneficios que de sus elevadores saca el Canadá.

Contando con una red formada, en 1927, por 443q elevadores de 
campaña y 85 terminales portuarios puede aquel país almacenar por 
todo el tiempo que quiera 6.5oo.ooo toneladas de cereal debidamente 
limpio y seco.

Como el cereal que ingresa a los elevadores es clasificado y pesado 
por la inspección oficial de la Junta de granos del Canadá, la que otor
ga certificados sobre la clase, la calidad, peso específico, etc., del con
trolado, éste adquiere una gran movilidad comercial ya que los certifi- 
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éíldós permiten la venta, la obtención de credito, y basta la emisión de 
papel moneda en base a los mismos. Nosotros, como muy bien dijo el 
ingeniero Duhau en la conferencia mencionada, tenemos un comercio 
de granos más atrasado que el que tenia Egipto en la época faraónica 
ya que en aquel país por lo menos poseían enormes graneros para con
servar su trigo.

Hemos aludido hace un instante al crédito ; he aquí otra materia en 
que no podemos seguir con nuestro sistema tipo 1810. Es tiempo ya 
de que el Banco de la Nación tenga su sección de crédito agrario o de 
que sea fundado un Banco autónomo que se dedique exclusivamente 
a llenar las necesidades de las industrias rurales sirviendo tanto a los 
particulares como a las diversas clases de asociaciones incluso las 
cajas o bancos intermedios —- y tanto en lo que concierne a los cré
ditos a corto plazo en sus varias formas como a los de larga duración.

Se impone asimismo una mayor colaboración entre patrones y asa
lariados rurales, unos y otros deben comprender que no son fuerzas 
antagónicas sino concurrentes. Debemos abandonar de una vez los sa
larios de hambre de que aún quedan muchos resabios y estimular a 
los trabajadoras dándoles, cuando sea posible, participación en los be
neficios o alguna otra ventaja análoga.

He hablado hasta ahora, después de haberme referido a las medi
das que se imponen en el exterior, de la racionalización de la produc
ción y de las ventas, de la necesidad de llegar a la unión de los pro
ductores, de la vialidad y del crédito.

El mejoramiento del país en esos aspectos haría mucho por el res
tablecimiento de nuestro pasado dinamismo, pero no haría lodo.

Se impone ante todo y sobre tofjo en nuestra patria el mejoramien
to de la justicia, base y cumbre de toda civilización. Es tiempo ya de 
que ella deje de ser mala, lenta y cara, cuando no injusta. No hay 
derecho en pleno siglo del vapor y la electricidad, en un país que hace 
rato proclamó para bien su independencia a seguir con procedimien
tos de la época nefasta de la inquisición española; ni tienen derecho 
los profesionales — y lo dice uno de ellos — para cobrar esos hono
rarios que, para remediar probablemente la escasez de «casos» derivada 
del exceso de competencia, sólo en nuestra América se estilan, ni lo 
tienen para obstruir el curso de la justicia ya bastante dificultado por 
esa quinta rueda que se llaman los ministerios públicos, cuando no 
por los propios empleadillos — y otros de más categoría — en procu
ra de un mendrugo proporcionado a su variable apetito.

Se impone a renglón seguido la mejora de nuestra legislación y en 
especia] — ya que a las industrias rurales nos estamos refiriendo — la 
modernización de nuestra legislación rural.



Es vergonzoso que sigamos, malgrado alguna ley posterior y a pe
sar del pie de imprenta más moderno de varios códigos provinciales, 
rigiéndonos en materia rural, por el código bonaerense del 6 de no
viembre de i865, dictado como lo be recordado alguna vez (i), cuan
do no teníamos código civil, cuando la exportación llegaba apenas a 
25.ooo.ooo de pesos fuertes, cuando los vacunos, yeguarizos y lana
res criollos se vendían a 6o, 4o y 20 pesos moneda corriente, cuando 
sólo teníamos 5i4 kilómetros de vías férreas y los alambrados y la cha
cra y los frigoríficos no existían.

Creo innecesario referirme al progreso extraordinario de las industrias 
rurales de entonces acá y a su enorme importancia dentro de la econo
mía nacional en que sus productos representan el 99 por ciento de los 
1000.000.000 de pesos oro de nuestro comercio normal de exporta
ción lo mismo que el adelanto del derecho rural en todos los países 
del mundo puesto bien de manifiesto en las mil páginas tipo 10 y for
mato 8 de la legislación positiva, que trae año a año el Anmiaire in- 
ternalional de légistation agricole.

Pienso que se impone la unificación de la mayor parte de las nor
mas de nuestro derecho rural y la modernización de todas ellas para 
que respondan a las necesidades actuales.

Hay contratos de uso frecuentísimo en el campo como el de aparce
ría al que ni el Código civil ni ninguno de los códigos rurales han 
dedicado un solo artículo y hay asimismo otros contratos, como el de 
locación, en que la vida rural contemporánea exige la incorporación 
de principios especiales.

Se impone asimismo la necesidad de intensificar la enseñanza agrí
cola en general y la agropecuaria en particular y la de reformar nues
tros sistemas educativos. En pocos países Ja enseñanza está tan mal 
orientada como en el nuestro: mientras el país se sigue llenando de 
bachilleres y más bachilleres, magníficamente preparados para conver
tirse en eSa calamidad nacional que se llama el empleado público, y 
de doctores con tanta ciencia o seudociencia como falta de sentido 
común, y de maestras que a falta de escuelas — hay más de 20.000 
sin ubicación — están yendo aparar... adonde todos sabemos, tenemos 
tres facultades de ciencias agrícolaganaderas y unas pocas escuelas prác
ticas de agricultura y ganadería. Es menester una reforma que nos pue
ble el país de escuelas prácticas agrícolaganaderas e industriales, pre
cursoras de las granjas y de las usinas y que lleve a todos los estable
cimientos algunas directrices nuevas que urgen: la difusión de espíritu 
de tolerancia, de solidaridad, de iniciativa..., algo semejante a la obra

(1) Véase un artículo del autor en La Ra:ón del 20 de octubre de 1929. 



educativa que realizan las escuelas do tipo germano o a la que desem
peña en ese maravilloso país que se llama Estados Unidos los clubs es
colares de muchachos.

Nuestra falta de tolerancia, de solidaridad y de iniciativa es verda
deramente lamentable.

En el centro de Londres, inmensa y febril, Hyde Park pone una nota 
de fresco sociego.

Los domingos brinda al extranjero, además de sus encantos, un es
pectáculo altamente educativo: junto al Marble Arch, frente a Oxford 
Street, los partidos políticos organizan actos de propaganda y es de ver 
cómo a sólo treinta metros de distancia el uno del otro hablan un ora
dor liberal y otro conservador y otro laborista sin el menor incidente 
no obstante la ausencia absoluta de policía.

La propaganda, por lo demás, seria y casi diría científica, no obstante 
lo popular del sitio, se hace generalmente en forma dialogada pues el 
auditorio, a pedido del orador, le pone de continuo objeciones que aquél 
trata de rebatir.

He visto momentos de verdadera animación en que ocho o diez per
sonas hablaban a la vez, pero no he oído una sola palabra grosera ni 
un solo gesto ofensivo. ¡Qué ejemplo para nuestro país en que la pro
pia policía se encarga con frecuencia de provocar incidentes en los mí
tines opositores 1

En cuanto a la falla de solidaridad no hay más que ver el triste espec
táculo que ofrecen los diversos sectores políticos de nuestras cámaras 
que con su exacerbación impiden toda obra constructiva o el ejemplo 
más próximo de la desunión de los productores o el más palpable aún 
de la antinatural separación de los sexos (i).

(i) La camaradería entre los dos sexos es una de las cosas que más llama la aten
ción del argentino que recorre Europa. En parejas aisladas o en grupos la juventud 
de ambos Sexos pasea, va a los teatros, hace sports, sin que ello despierte la maledi
cencia ni llame siquiera la atención.

En Francia o en Inglaterra, en Alemania o en Italia, la gente joven vive en íntimo 
contacto, se conoce mejor y goza más ampliamente de la vida, Ip que no impide que 
haya verdadero respeto por la mujer. Entre nosotros no se conoce eso y la juventud 
en general vive mucho más tristemente que en Europa, lo que no impide que el por
centaje de hijos naturales en nuestro país sea muy superior al de cualquier nación del 
Viejo mundo.

Consecuencia probablemente de esa separación de los sexos y del desconocimiento 
recíproco que es su consecuencia, es la maledicencia común y la grosería masculina tan 
habitual entre nosotros y que se manifiesta de continuo en una de nuestras más sal
vajes y estúpidas costumbres : el piropo.

Recientemente un profesor inglés y un publicista norteamericano en dos conferen
cias dadas en sus respectivos países dijeron con casi idénticas palabras, después de hacer 
el elogio de Buenos Aires : « nos ha chocado, sin embargo, la actitud descomedida de



Y en lo que se refiere a la falla de iniciativa: ¿A qué se dedica el 
go por ciento de los capitales argentinos? A inversiones estáticas : casas 
de renta, campos que luego se arriendan, cédulas hipotecarias... ¿Dónde 
están los ferrocarriles argentinos? ¿Dónde las grandes industrias argen
tinas? ¿Dónde los frigoríficos argentinos? ¿Dónde las compañías de na
vegación argentina? Si hasta la luz, el teléfono y los tranvías de la pro
pia ciudad de Buenos Aires nos los brindan los extranjeros, si hasta los 
empréstitos del Estado se cubren en Europa o en Norteamérica, en esa 
Europa y en esos Estados Unidos que con tanta frecuencia como falla 
de lino pretendemos desdeñar.

Y no se me diga que es porque no hay capitales argentinos o al me
nos capitales argentinos disponibles, porque ahí están los 1800.000.000 
de pesos depositados en el Banco de la Nación y los depósitos no meno
res en otros bancos.

El solo problema de la carne de que tanto y con tanto motivo se 
ha hablado es muestra elocuente del charlatanismo y del estatismo 
criollo.

Hemos proyectado para todos los gustos, pero no hemos hecho ni la 
más sencilla de las cosas: abaratar los precios de venta al consumidor 
en las grandes ciudades, para lograr, aparte de beneficiar al mismo, un 
aumento de demanda que habría redundado en beneficio del productor. 
Y no se me negará que ello habría sido bien fácil desde que hubiera bas
tado la formación de cooperativas de estancieros para la venta directa 
al público o cualquier otra organización análoga.

Una iniciativa al respecto de la Sociedad Rural Argentina, tropezó 
con mil dificultades en la Municipalidad de la Capital.

Quizá se me diga, y no andaría en verdad descaminado quien tal sos
tuviera, que el retraimiento de los capitales y la desconfianza de sus 
dueños se debe en buen parte a la ineptitud gubernativa y a la voraci - 
dad fiscal. Con raras excepciones nuestros jefes de estado, padres de la 
patria y anexos, hace rato que no saben si ser proteccionistas o libre
cambistas, centralistas o autarquistas, amigos del capital o del obrero 
y en su desacierto sólo aciertan a esquilmar más y más las clases pro
ductoras y a quitar todo aliento a cualquier iniciativa. La monstruosa 
elevación de los presupuestos sin beneficio para otros que los empleados 
y politiqueros y la cifra inaudita de pesos 4ifio.o8o.i3a a que había 
llegado la deuda pública global del país el 3o de junio último, son la 
mejor prueba de lo que afirmo y el estado de la Nación la demostra-

•

los habitantes hacia las mujeres, actitud que las autoridades no hacen nada para evi
tar. » El juicio de los extranjeros que nos visitan es, al respecto, desgraciadamente 
unánime.
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ción más clara de la necesidad de moderación en los gastos y en los im
puestos.

La escuela podría hacer mucho para difundir ese espíritu de toleran
cia, de solidaridad, de iniciativa, etc., que nos faltan, lo mismo que 
para desarrollar los hábitos del ahorro, de confort y hasta de limpieza 
diría.

La mayor difusión por la escuela de. los idiomas se impone asi
mismo : el español fuera de las fronteras de España y de las de los paí
ses que antes estuvieron sometidos al gobierno de ese país, es descono
cido en absoluto. Hablando francés — y sobre todo inglés—-se puede 
recorrer el mundo sin ninguna dificultad, pero con el castellano no se 
va a ninguna parte. Es un perjuicio grave para los que hablamos esa 
lengua, pero no es el mayor: éste consiste en que desplazados los focos 
de la civilización cada vez más hacia el Norte nos vemos privados de 
beber directamente en las fuentes de ésta.

En Japón se pensó hace algún tiempo en substituir por el inglés el 
idioma nacional, para que ese país progresista pudiera asimilar mejor 
la civilización europea.

No creo que sea el caso de cambiar nuestro idioma, pero se impone 
una mucho mayor difusión del francés, del inglés y del alemán.

Las medidas a que me he referido : defensa en el exterior de nuestros 
productos y adecuado régimen aduanero que es su consecuencia, ra
cionalización de la producción y de la ventas, mejoramiento de nuestra 
vialidad e implantación de los elevadores de granos; creación del crédi
to agrario y moderación de los impuestos en lo económico; perfeccio
namiento en la justicia y modernización de nuestra legislación y en es
pecial de la rural, difusión de la enseñanza técnica general y rural y del 
espíritu de cooperación, iniciativa, ahorro, etc., en lo jurídico-social; 
y algunas otras de que no me he ocupado para no dar excesiva latitud 
a esta exposisión, como la necesidad de reformar nuestro régimen in
mobiliario (7) e impositivo (8) harán que salgamos de este estanca-

(7) Véase el discurso que pronuncié en el tercer Congreso universitario anual, 
reunido en Córdoba en i()a5, y que fué publicado en la Revista de ciencias económi
cas de diciembre de ese año.

(8) En La Nación del 20 de septiembre de 1928 publiqué el siguiente artículo 
que creo no ha perdido actualidad :

I
«El desequilibrio entre los ingresos y los egresos que de unos años a esta parle va 

acentuándose en la provincia de Buenos Aires ha puesto al gobierno de ese estado en 
una situación difícil.

«Sus ministros de Hacienda hasta ahora han buscado la solución en el aumento de 
los recursos, solución evidentemente la más cómoda, pero no por cierto la más equi
tativa.



miento en que vivimos y que Bunge caracterizó con su maestría habi
tual diciendo el anteaño pasado que en la sola ciudad de Nueva York se 
habían construido obras en los últimos dos años por mayor valor que 
en toda nuestra República en diez, pero no bastarán para que retome
mos nuestro pasado ritmo de progreso.

Para recuperar nuestro perdido dinamismo necesitamos tener de nuevo

«Una sola consideración — y podrían hacerse muchas — nos lo demostrará: El 
presupuesto de Buenos Aires ha aumentado de 1917 a 1957 de pesos 61.106.994-4° a 
1 23.750.828.90, pesos mjn., o sea en más de un 100 por ciento. Si la población y la 
riqueza de la provincia hubieran crecido en la misma proporción o al menos en una 
análoga, poco de objetable tendría que el gobierno aprovechase la mayor capacidad con
tributiva, pero desgraciadamente, en el mismo período ni la población de la provincia 
(2.207.020 habitantes en 1917 y 2.800.000 en 1927), ni ninguno de los verdaderos 
índices de su riqueza—áreas sembradas f2.3o5.5oo hectáreas de trigo en 1916-17 
contra 2.900.000 en 1926-27 y i.4o5.47O hectáreas de maíz en 1916-17 contra 
i.5oo.ooo en 1926-27), stocks ganaderos (10.601.689 vacunos, 17.964872 lanares, 
2.519.228 yeguarizos y 777.168 porcinos en 1917, contra i3.5oo.ooo vacunos, 
1 2.400.000 lanares, 2.260.000 yeguarizos y 800.000 porcinos en 1927), kilometraje 
de vía férrea (12.600 en 1917 y i3.65o aproximadamente en 1927), etc. — han au
mentado en la misma proporción ni siquiera en una mucho menor, y lo que es más, 
el producto de sus industrias ha disminuido de valor, ya que ni la carne ni los ce
reales se cotizan a los precios a que en 1917 los había llevado la guerra europea.

«Vemos, pues, que la base de todo sistema impositivo, la capacidad contributiva, 
falla radicalmente. ¿Podrá encontrarse otro justificativo para el alza? El abuso de im
puestos es malo, pero es disculpable cuando se traduce en un aumento de beneficios 
para el contribuyente, vale decir que, aunque malo el enorme crecimiento de las ne
cesidades fiscales de Buenos Aires, él sería semitolerablc si se hubiese traducido en 
un aumento y perfecionamiento de los servicios públicos.

«¿Puede pretenderse que ello ha sucedido en la provincia de Buenos Aires? ¿Ha 
mejorado su vialidad, su higiene, su instrucción pública, su policía? Cualquiera 
que haya atravesado entonces y ahora el lerrritorio bonaerense contestará que no; 
sus caminos, salvo rarísima excepción, siguen siendo la misma sucesión de baches y 
pantanos que fueron siempre; el número de niños que acuden a las escuelas del es
tado no ha aumentado relativamente en mucho (211.996 en 1917)’ 290.000 en 1927), 
la salud pública sigue siendo buena porque Dios es grande y el aumento de presu
puesto para justicia y policía no impide que, como otrora, se siga robando y matando 
con noventa y nueve por ciento de probabilidades de impunidad, que llegan a ciento 
si se es amigo del comisario, afirmará tal vez algún lector que quizá no se equivoque.

«¿A qué se destinan entonces los sesenta y tanto millones más que se recaudan? 
« El presidente de una de las más importantes instituciones del país recordó no ha 
mucho en una magistral exposición que en los mismos diez años a que vengo refirién
dome los empleados públicos de la provincia habían aumentado de i5.854 a 25.583 
y sus sueldos de 20,782.000 a 57.3i5.ooo pesos o sea en 122 por ciento (!) a lo que 
hay que agregar que los servicios de la deuda pública — agrandada a más y mejor y 
para inversiones de utilidad muy dudosa, cuando no para saldar gastos injustificables — 
han subido de 16.217.000 pesos en 1917 a 43.642.000 pesos en el año pasado, o sea 
en un ciento sesenta y nueve por ciento (!). lo que quiere decir que sólo los sueldos 
de empleados y el servicio de la deuda insumen más de cien millones de pesos 
anuales (!!).

II

«El lector imparcial que haya tenido la paciencia de seguirme hasta aquí se dirá 
quizá : Bien, de acuerdo en que el presupuesto déla provincia es enorme, pero, ¿có
mo arreglar la mala situación financiera de la misma o cómo mejorarla al menos?

FAG- A9W» — vil, 1 4 



los saldos migratorios de 200.000 personas que teníamos antes de la gue
rra y no los tendremos, malgrado la ventaja que al restringir la inmigra
ción a Estados Unidos nos brindó la ley de ese país dictada de mayo de 
1921, mientras, aparte de la mejora de nuestra situación económica a 
que me he venido refiriendo y que es previa, no resolvamos el problema 
de la colonización.

Vamos a ello :
« En primer lugar economías.
«El mayor mal de nuestro país es el despilfarro— y digo de nuestro país y no de 

Buenos Aires, porque es sabido que del Pilcomayo al cabo de Hornos el sistema es el 
mismo, ejemplo y para no hablar de las finanzas nacionales cuyo estado es liarlo co
nocido : Mendoza que en el mismo período de diez años ha aumentado su presupuesto 
no ya de 1, a 2 sino a 3 ($ 8.260.820.10 en 1918 y 24-555.000 en 1928). El 
despilfarro nos ha impedido aprovechar el torrente de oro que entró al país durante 
la guerra europea ; el despilfarro y el favoritismo nos ha impedido y nos están impi
diendo emplear las rentas de la Nación y de las provincias en obras de verdadera uti
lidad : caminos, canales, irrigación y desagües, escuelas prácticas de enseñanza rural... ; 
el despilfarro y la torpeza han acrecentado nuestro urbanismo y nuestra burocracia, 
mientras los campos se despueblan y las industrias claman por brazos...

« En primer lugar, pues, economías : radiación de todo servicio creado para satis
facer necesidades políticas, supresión de todo empleado público innecesario, reajuste 
de los altos sueldos, etc.

« Luego, y ya que probablemente con sólo hacer economías no se logrará el equi
librio del presupuesto, dado que hay renglones, como el de la deuda pública, que 
absorbe pesos 54-478.852,34 en el el presupuesto en vigor, que no pueden tocarse, 
mejor y más equitativa aplicación de los impuestos.

« En ese sentido y para referirnos sólo al impuesto a la riqueza inmueble, tan a mal 
traer por la elevada revaluación del año pasado y su presente peligroso reajuste, es 
digno de todo elogio el principio que informa el proyecto enviado por el Ejecutivo 
provincial a la Legislatura, el 27 de junio, sobre impuesto progresivo.

« Prescindo deliberadamente de los detalles del proyecto — que en mi opinión de
bería ser más liberal todavía para los pequeños propietarios a cuyo efecto convendría 
hacer una deducción mayor de impuesto que la que hace el mismo para los dueños de 
lotes de un valor de cinco mil pesos y una escala más moderada para los propietarios 
que no pasen de doscientos cincuenta mil pesos, y más gravoso para todos los terra
tenientes de campos de más de quinientos mil pesos, para los cuales aumentaría de un 
25 a un 75 por ciento de la misma la escala que trae el proyecto — para referirme a 
su médula.

«No hay para mí nada más equitativo que el impuesto progresivo limitado, ya que 
la capacidad contributiva — base la más justa y más racional de todo impuesto — crece 
no en proporción de la renta (o capital), sino en razón progresiva de la misma.

« Es evidente que es mayor el sacrificio que importa la privación de un peso para 
quien tiene cien de renta que la de cien para quien tiene diez mil, ya que la renta 
del primero se invierte íntegramente en la satisfacción de las llamadas necesidades 
perentorias o primarias, en tanto que buena parte de la renta del segundo se invierte 
en la satisfacción de las llamadas necesidades ficticias o secundarias, cuya no satisfac
ción, aún teniendo en cuenta el factor psicológico, importa un sacrificio menor ; 
luego, para obtener una igualdad subjetiva, vale decir, proporcionada al sacrificio que 
el pago del impuesto causa al ciudadano, es necesario gravar su renta o su fortuna no 
de acuerdo a una razón fija, sino con una progresiva, desde luego, no ilimitada y 
confiscatoria, sino limitada y racional.

«Por otra parte, y prescindiendo de otras consideraciones que darían demasiada ex
tensión a este artículo, es también para m« evidente la utilidad social que hay, ali
viando las cargas que pesan sobre los pequeños propietarios, en mejorar su « standard»



Todos les autores que se han ocupado de la inmigración, desde Jos 
ya clásicos como Nitti y Colajanni, sostienen que el deseo de llegar a 
obtener la propiedad de la tierra es e! móvil fundamental que guía a las 
masas que emigran, y esa afirmación, que era verdad en la época en que 
Colajanni y Nitti escribían sus obras fundamentales, lo es aún más hoy 
en que, desaparecidas las vinculaciones y las restricciones a la libertad 
individual que sobrevivieron hasta antes de la guerra mundial en mu
chos países europeos, ha dejado de actuar el deseo de obtener mayores 
derechos civiles que mucho influyó en esas épocas de preguerra.

Desgraciadamente, en materia de colonización y en todos los ramos 
a ésta vinculados, la Argentina está harto atrasada.

Son conocidas las reformas agrarias europeas de postguerra de que 
me he ocupado en varias oportunidades y cuyo estudio incorporé al 
programa de régimen agrario de nuestra Facultad de ciencias econó
micas en 1927.

Sin entrar a un análisis detallado puede decirse en síntesis de ellas 
que consistieron en expropiar, no siempre indemnizando íntegramente 
a los propietarios desposeídos y a veces sin indemnizarlos ni siquiera en 
parte, las tierras de las comunidades religiosas y demás manos muertas 
y los latifundios de los particulares para brindarlos — lo mismo que la 
tierra del Estado — en pequeños lotes a los trabajadores rurales capaces 
de explotarlas directamente.

He dicho antes de ahora y repito que no creo que esas reformas deban 
llevarse a cabo en nuestro país en la forma en que se realizaron en la 
Europa central: no actúan en nuestra patria ni los factores económicos, 
ni los políticos, ni siquiera los psicológicos que motivaron esas reformas

de vida, que redundaría en beneficio de la colectivad, ya que ellos son muchos más 
que los grandes, a los que por lo demás un ligero aumento en el tributo no les oca
sionaría un perjuicio mayor y les induciría en muchos casos a subdividir su propiedad, 
hecho también de indiscutible utilidad social en un país como el nuestro, en que el 
cultivo de la tierra se hace más por arrendatarios que por propietarios.

« La dación de la tierra en propiedad al colono, de que tanto se ha hablado en estos 
años, se'logrará mejor por la sola acción del Código civil y de leyes ordinarias que 
ayuden el juego de la oferta y la demanda que por medidas extraordinarias y casi 
siempre injustas como la expropiación.

«A las economías, base la más importante de la normalización de las desquiciadas 
finanzas bonaerenses, y la más equitativa distribución de los impuestos, debe agre
garse una mejor inversión del producido de los mismos; el pueblo no se niega nunca 
a pagar tributos ajustados a su capacidad contributiva cuando sabe que ellos han de 
serle devueltos en obras de utilidad, cosa que no siempre pasa en la provincia ; 
ejemplo : las patentes de rodados, cuyo producido en su gran mayoría se invierte en 
todo menos en caminos.

« Buenos Aires tiene condiciones naturales estupendas que sus autoridades tienen 
el deber de contemplar y favorecer, y ellas, más que la de otro estado alguno, pueden 
hacer mucho por el progreso de la nación en este momento en que las corrientes 
inmigratorias se muestran reacias con el país, que tanta necesidad de ellas tiene .» 



en el viejo continente, pero es evidente que no podemos seguir con la 
política agraria inconsciente y verdaderamente suicida con que nos ma
nejamos, y para dar una idea de la actual bastará decir que en este país 
de la tierra inmensa y la población escasa sólo se extendieron 533 títulos 
de propiedad de tierras fiscales nacionales en 1927. No se han publicado 
las cifras do los años siguientes.

Es ya tiempo y sobrado de emprender una verdadera acción coloni
zadora, tanto de la tierra pública como de los latifundios privados.

No menos de 5o.000 lotes de tierras públicas colonizables debie
ran venderse anualmente a extranjeros y argentinos capaces de po
blarlos.

Digo de tierras públicas colonizables y entiendo porotales, como lo 
he dicho en mi Derecho rural argentino y en varias oportunidades, tie
rras explotadas, medidas y amojonadas, provistas de alguna vía de co
municación, etc. Ventas, como las que se han hecho, de tierras inútiles 
o imposibles de ubicar, sólo sirven para desprestigio del país.

Y he dicho vender, porque la experiencia de la Argentina y otras na
ciones ha demostrado que ni la donación ni la locación son apropiadas 
para arraigar la inmigración, la primera por los favoritismos y pecu
lados a que da lugar y por el arrastre exagerado de mano de obra que 
implica, la segunda por la precaridad que importa. Va sin decir que las 
v'entas ban de ser a plazos y con las facilidades que necesita el inmi
grante y el paisano, pero sin ninguna especie de cláusulas resolutorias 
de las que tenemos una experiencia sobradamente amarga.

En cuanto a la tierra de los particulares los que conocen mis ideas 
saben cuán respetuoso, quizá a fuer de propietario, soy de ella, pero no 
podemos admitir que en plena provincia de Buenos Aires exista casi 
medio millar de latifundios de más de 20.000 hectáreas mientras tanta 
gente se desespera por unas cuantas cuadras.

i Hace rato que la filosofía del derecho proclamó el triunfo del interés 
social sobre el individual!

Y termino: la obra a emprender para que la Argentina en general y 
sus industrias rurales en particular salgan de su momentánea crisis y 
readquieran su pasado dinamismo puede sintetizarse en muy pocas pa
labras : publicidad y diplomacia en el exterior; europeizamiento del 
país en el interior, tanto en lo público como en lo privado, y no sólo 
en nosotros mismos sino continuando en traer con la inmigración euro
pea, como decía Alberdi, pedazos vivos de la civilización.



El arado de disco frente al arado común

y los progresos de la mecánica agrícola

(a raíz de una polémica)

Por el Dr. Marcelo Conti

« In certi unitas : in dubiis libertas; in omnibus caritas ». 
(Unidad de opiniones en las cosas ciertas, libertad de 
opiniones en las cosas dudosas, y en todos los casos 
suavidad y cultura en la discusión.)

Sumario : Breves consideraciones sobre una polémica. — El porvenir del disco en la 
labranza del suelo. — A quién debemos los mayores adelantos de la mecánica 
agrícola.

ANTECEDENTES

I [ace aproximadamente unos treinta años empezó a lanzarse sobre este 
mercado el arado de disco. Como toda máquina agrícola ella fué el re
sultado de una ingeniosa adaptación lograda a costa de repetidos ensa
yos. Ninguna teoría había guiado a sus inventores. Se pensaba poder re
ducir el trabajo de labranza de la tierra con el uso de una máquina con 
órgano animado de movimiento rotatorio en lugar del cuerpo del arado 
común que penetra en forma de cuña. Se creyó haber hallado con el 
disco la solución ideal.

hué mucho el entusiasmo que despertó en los primeros tiempos esa 
máquina entre nuestro agricultores, pero yo quedaba dudoso de los be
neficios reales que ella hubiera podido aportar; resolví entonces empren
der una serie de ensayos dinámométricos que me permitieron aclarar 
mis dudas y formular observaciones prácticas de gran interés.

Publiqué en 1907 una memoria que fué presentada al Congreso de 
agricultura internacional americano que se reunió en Chile.



Las conclusiones a que llegué fueron en síntesis las siguientes :
Ia El arado de disco, debiendo corlar bandos de tierra más angosta 

que el arado común, para ofrecer una labor agronómicamente aceptable, 
si bien requiere menor fuerza para la tracción, está obligado a cortar un 
número mayor de surcos y por eso a recorrer más camino. Como con
consecuencia de eso el producto fuerza por espacio o sea trabajo mecá
nico en kilográmetros para remover un metro cúbico de tierra o, lo que 
es lo mismo, arar una héctarea de campo, resulta para el disco más ele
vado. La ventaja dinámica no es por lo tanto sino aparente y en reali
dad la labor con él disco requiere una suma mayor de energía que con 
el arado común;

2’ Por las razones expuestas pronostiqué la rápida desaparición de los 
entusiasmos para el arado de disco y la restricción de su empleo a cier
tos determinados casos (tierras NÍrgenes, desmontes, etc.) y toda vez 
que se realizaran labores superficiales.

Los hechos dieron razón a mis previsiones ; las casas de máquinas que 
en esos tiempos vendían con preferencias arados de discos, vieron dis
minuir rápidamente los pedidos de esta máquina y hoy son contados los 
que lo usan habiéndose llegado, en los últimos tiempos, a utilizar el 
principio del disco sólo para arados polidiscos llamados desrastrojadores 
o\\ helland y de los cuales haremos mención más adelante.

EL ARADO DE DISCO Y LOS TÉCNICOS

liemos dicho que el arado de disco no es el resultado de estudios teó
ricos sino una concepción debida a la genialidad de los prácticos y de 
los fabricantes.

Los tratados de mecánica agrícola aparecidos hasta la fecha por lo 
general o no tratan o apenas mencionan el arado de disco y sólo lo des
criben en forma superficial y sin tocar Jo que más interesa conocer, 
esto es, la dinámica de Ja máquina. Nuestra primitiva monografía, en 
parte reproducida en nuestro tratado sobre la materia (i), lia llamado la 
atención de los estudiosos, y como nada apareció en contra considerá
bamos como aceptadas las conclusiones a que habíamos arribado.

El profesor Barch, de Alemania, publica en su Motor pfliiglechnik los 
resultados de sus ensayos llegando a la conclusión que el disco requiere 
un esfuerzo de tracción algo menor que el arado común, pero agrega que 
la diferencia es por lo general tan pequeña que los dos aparatos pueden 
considerarse dinámicamente equivalentes. Hasta aquí menos mal. Pero 
últimamente el profesor Neiu.i del Instituto superior agrario de la Uni-

(i) M. Coatí, Mecánica Agrícola, 2o torno. 



versidad de Bolonia, en un estudio publicado en la revista Italia Agri
cola (enero ig3o) llegó a conclusiones algo distintas y termina con re
comendar el arado de disco considerándolo dinámicamente más venta
joso que el arado común.

Fig. 1. — Esquema de labranzas: A, con arado común, la banda es rectan
gular y a una profundidad de 15 cms. corresponde un ancho de 32 a 35 cm; 
B, labranza con arado de disco: la banda, por una profundidad de 15 cm. tiene 
un ancho de 20; en estas condiciones el fondo del surco tiene pequeñas aristas 
de tierra dura; C, labranza con disco cortando bandas de unos 28-30 cm., en este 
caso las aristas de tierra dura del fondo del surco son muy pronunciadas y de
jan una tabor muy imperfecta.

La banda de tierra cortada por el disco debe por lo tanto ser relativamente 
angosta y esto reclama un mayor número de surcos para arar una determi
nada superficie. La ventaja de resultar más liviano al tiro en el arado de disco 
desaparece frente al mayor espacio que deben recorrer los animales resultando con 
eso una suma mayor de trabajo mecánico como lo demostraron nuestros ensayos.

Frente a dichas declaraciones contesté en la misma revista (mayo 
ig3o) poniendo en evidencia las razones por las cuales el mencionado 
experimentador había llegado a conclusiones tan distintas que las mías. 
El profesor Neblí replicó (julio ig3o) en forma muy breve declarando 
que en definitiva sus conclusiones no le parecían tan contrarias a las 
mías. Acepto complacido y doy por teminada la amigable polémica, 



pero considero de utilidad dejar constancia en las páginas de esta 
Revista, de las razones que me han servido para sostener mis puntos 
de vista.

DOS AXIOMAS QUE NO DEBEN OLVIDAR LOS EXPERIMENTADORES

Decía en mi exposición polémica que al emprender ensayos de má
quinas agrícolas el técnico no debe nunca olvidar que, es necesario po* 
nerse en condiciones normales de trabajo, tratando que las máquinas 
por ensayar sólo difieran por el órgano que es objeto de estudio.

El mencionado experimentador ha hecho caso omiso de ello y ha en
sayado comparativamente un arado de disco que es de asiento y típico 
para labores superficiales, con un arado Sack y un Biaban t, que son de 
avantrén y típicamente aptos para labores profundas. En tales condi
ciones los resultados son desde ya incomparables, pues no responden 
al primer axioma que enunciamos asi :

Las comparaciones no son posibles sino entre máquinas análogas y 
destinadas a funciones análogas.

El segundo axioma puede expresarse ací :
Las máquinas deben ensayarse en condiciones normales de trabajo, 

realizando la labor en la forma que corresponda para su mejor resultado 
agronómico.

Tampoco esta segunda condición ha sido satisfecha en los ensayos 
realizados por el mencionado técnico; él cortó con el disco bandas de 
tierra excesivamente anchas, casi como las del arado común (véase fig.) 
realizando así una labor inaceptable agronómicamente, por el tamaño 
excesivo de los bordes de tierra dura del fondo del surco.

LOS ARADOS DESRASTROJ ADORES

Que al arado de disco le corresponda cortar bandas de tierra relati
vamente angosta lo dicen los mismos arados polidiscos, hoy aceptados 
para la labor rápida y superficial de los rastrojos.

Estos arados, que se ha convenido llamarlos desrastrojadores, y que 
los americanos llaman también Whetland (cultivador extensivo para 
trigo), llevan armados diagonalmente sobre un mismo bastidor una 
serie de 16 a 20 discos, dejando para cada uno un espacio correspon
diente a una banda de tierra de un ancho variable entre iñ y 20 cm. (los 
arados de reja cortan bandas de 3o-35 cm.)

El desrastrojador, usado para labores superficiales, siempre que se 
disponga de tractor mecánico, puede prestar servicios ventajosos, razón 



por la cual ellos se difunden cada vez más en las regiones de cultivo 
extensivo.

Hemos emprendido algunos ensayos comparativos de esta máquina 
que nos proponemos seguir estudiando para ver hasta dónde puede llegar 
su utilidad en la agricultura del país.

Fig. 2. — Arado polidisco llamado también Desrastrojador o Whetland. Es 
apropiado para labranzas superficiales en zonas de cultivo extensivo. Los veinte 
discos abarcan un ancho de tres metros correspondiendo por lo tanto a cada 
disco una banda de tierra de 15 ctms. La profundidad de los surcos varía en estos 
arados entre 10 y 14 cm.

LOS PROGRESOS DE LA MECÁNICA AGRÍCOLA

La mecánica agrícola ha progresado por obra de los inventores y 
constructores, no por obra de los técnicos.

Podrá ser considerado como un anatema esta afirmación, pero des
graciadamente es así, por más que algunos piensen lo contrario.

Decía en mi escrito polémico con el profesor Nerli, que «en la expe
rimentación de las-máquinas agrícolas, donde son muchos los factores 
que entran en juego, no es la minuciosidad del cálculo, sino el con
cepto agronómico y económico que debe predominar». Debemos a esa 
falta de concepto, agregaba, por parte de ciertos técnicos que se dedican 
a esta materia, el deficiente progreso o la existencia de ciertos prejuicios 
sobre algunas máquinas agrícolas en determinados países.

Nuestras declaraciones provocaron la sorpresa del distinguido colega, 
quien rebatió afirmando que « la teoría aplicada con método suficiente- 
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mente riguroso, podría llevar en breve tiempo a la construcción de má
quinas perfectas », y cita en apoyo de su tesis los estudios teóricos sobre 
la vertedera del arado florecidos en el siglo pasado por mérito de Jefer- 
son, Hachette, Lambruschini, ItmoLFi, etc., que. según él, habrían lle
vado en poco tiempo al más alto grado de perfección la construcción 
de esta máquina que había llegado hasta nosotros casi en las mismas 
condiciones de la época romana.

El ejemplo que se ha citado, en el cual la teoría ha sido puesta al 
servicio de la mecánica agrícola, no es sino una excepción que confir
ma la regla y por esto se presta admirablemente para demostrar lo con
trario de lo sostenido por el distinguido colega.

En efecto, entre los numerosos tipos de arados hoy usados, ni uno 
solo ofrece la vertedera que responda a las formas geométricas preconi
zadas por los estudios teóricos. Es sabido que las formas de vertederas 
que más convienen a cada suelo y a cada profundidad de labor, se han 
cbtenido mediante repelidos ensayos sobre el terreno, siguiendo el lema 
de Galileo: ProvanO e riprovaiulo.

Las formas geométricas, clásicas y teóricas sólo debemos, pues, con 
siderarlas como [millos de referencia para establecer una clasificación 
de formas entre las muchas deducidas prácticamente que hoy lian apa
recido.

Esto, por lo que se refiere a la vertedera, que es el órgano más estu
diado por los teóricos. ¿Qué podríamos ahora decir de los perfecciona
mientos de los demás órganos de trabajo y de ensambladura de los 
arados ?

Los adelantos alcanzados en la presentación de esta máquina son sin 
duda notables, pero todos ellos, sin distinción alguna, son obra de la 
inventiva y de la ingeniosidad de los constructores. Así, la cuchilla 
circular respecto a la cual si hay alguna teoría que trata explicar sus 
condiciones de estabilidad mecánica, ella apareció (i) posteriormente 
a su aplicación ; así, el sistema de suspensión sobre ruedas y el empleo 
<le las palancas reguladoras en los arados de asiento; así, el uso de los 
órganos automáticos para la entrada y salida del surco en los arados 
para tractores; así, el sinnúmero de otros dispositivos ingeniosos que 
han permitido presentar los modernos arados en forma tan perfecta y 
equilibrada.

Otra causa prima y real del positivo perfeccionamiento, ya sea de los 
arados como de todas las máquinas agrícolas en general, debe buscarse 
en los grandes progresos de la metalurgia. Esa rama de la industria es 
deudora sin duda de la ciencia pura y a eso debe sus grandes adelantos ;

(i) M. Conti, La cuchilla circular de los arados, año 1919. 



son esos adelantos los que se reflejan en todas las industrias mecánicas 
aplicadas y entre ellas figura la mecánica agrícola.

Pasando de los arados a las otras muchas máquinas agrícolas muy 
ingeniosas podemos seguir afirmando que nos costaría buscar otro ejem
plo concreto en que un estudio teórico previo haya podido permitir me
jorar la construcción de la máquina.

Si hay máquinas para las cuales aparecen en los tratados algunas teo
rías es seguro que ellas fueron formuladas como corolario y compro
bación de lo hecho.

La casi totalidad de las máquinas agrícolas son el resultado de la teso
nera y constante actividad de individuos dedicados a esa tarea sin más 
bagaje que su práctica profesional, sin más maestro que su propio espí
ritu de observación, aplicado a la máquina en sus condiciones naturales 
de trabajo.

No hay duda que pudiendo acoplar a eso algún conocimiento de téc
nica mecánica, de resistencia de materiales y de cálculos, podría abre
viarse el tiempo a veces desesperadamente largo de los ensayos, reducir 
los fracasos y aumentar los casos de éxitos; pero en ningún caso podría 
eludirse la faz experimental, aunque la máquina a ensayarse haya sido 
proyectada con los cálculos más minuciosos que el más competente 
entre los constructores de máquinas haya podido confeccionar.

En esto se distingue la máquina agrícola de la mecánica industrial.
Podrá calcularse en todos sus detalles la construcción de un motor 

de tal o cual potencia, podrá proyectarse la maquinaria para una deter
minada industria en que la materia prima a trabajar resulta uniforme
mente constituida y podemos tener en estos casos la seguridad de un 
éxito satisfactorio; pero es absurdo proyectar a base de cálculos una 
máquina agrícola que llevada sobre el terreno debe realizar a cada ins
tante una labor distinta en un medio tan heterogéneo que plantea a cada 
paso nuevos problemas.

Quisiera dar la palabra ahora a la falange de los inventores que han 
ideado y construido las muchas máquinas que hoy con lodo éxito se 
emplean en las tareas agrícolas y quisiera preguntarles si en algo habrían 
podido serle de ayuda algunas teorías para abreviarle la solución de los 
problemas que se le han presentado; y quisiera también que los mejores 
técnicos provistos de la más vasta cultura en lo que se refiere a construc
ción de máquinas aplicaran sus conocimientos a la solución del proble
ma de la cosecha mecánica del maíz y del algodón que hace más de 5o 
años llama sobre sí la atención de los técnicos en la materia.

El problema está todavía planteado; esperamos su solución.

Julio de ig3o.





Ensayo fitogeográfico 
sobre el partido de Pergamino 

Estudio de la pradera pampeana en el norte de la provincia 
de Buenos Aires 0)

Por Lorenzo R. Parodi. Ing. \gr.

Entre los deberes humanos más sagrados figura, 
para cada país civilizado, el de estudiar el pedazo 
de planeta que le ha sido conferido por el desti
no. — L. IIauman, Physis, t. VI, p. a85.

El partido de Pergamino está situado en plena pradera pampeana (2), 
en el norte de la provincia de Buenos Aires. Su flora mal conocida, 
su vegetación casi ignorada y las múltiples veces que recorrí sus cam
pos, han sido las razones que me han inducido a elaborar este tra
bajo . /

La pradera pampeana, no obstante su importancia económica, es 
científicamente la menos conocida de las formaciones fitogeográílcas 
argentinas. Los autores que se han ocupado de ella como Lorentz 
(1876), Holmberg (1898), Kxivrz (190'1), IIauman (1920) lo han he
cho en términos generales, perfilando únicamente las grandes líneas 
de su vegetación.

Su flora permanece muy confusa para atreverse a establecer correla
ciones con las formaciones limítrofes; muchos géneros característicos

(1) Trabajo del Laboratorio de Botánica de la Facultad de Agronomía y Veterina- 
ría de la Universidad de Buenos Aires.

(2) Por pradera pampeana o simplemente pampa, entiendo la extensa llanura cu
bierta de vegetación herbácea que ocupa la provincia de Buenos Aires y gran parte 
de Córdoba y Santa Fe. (Véase mapa i).
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como Sisyrinchium, Gnaphaliain, Oenolhcra, ele., ni siquiera tienen 
especialistas a quienes enviarle las especies, requiriendo su dictamen.

La vegetación pampeana, aparentemente monótona y vulgar, encie
rra una llora rica y atrayente. Sorprende el número de especies que 
pueden cohabitar en una pequeña superficie, si bien las mismas se re
piten luego hasta el infinito. En una pradera virgen de la localidad he 
contado hasta doce especies ílorecidas simultáneamente en un metro 
cuadrado. Hay que observar, sin embargo, que por causa de la agri
cultura los suelos han sufrido una notable modificación.

El partido de Pergamino comprende una de las regiones pampeanas 
más transformadas. Sus alteraciones son tan intensas como en la zona 
próxima a la Capital federal, debido principalmente a la excelencia y 
homogeneidad del suelo, que ha permitido su cultivo en máxima ex
tensión. Hay campos que se están cultivando desde hace cuarenta y 
cinco años; en ellos la flora ha sufrido un cambio tan profundo que en 
la actualidad apenas si se conservan quince de sus primitivas poblado
ras. A pesar de lo cual quedan los campos y suelos salobres ineptos 
para la agricultura, las reservas eventuales a orilla de los ferrocarriles 
y los latifundios excepcionales, donde puede examinarse aún la compo
sición de la pradera pristina.

Para facilitar la exposición he dividido el estudio en una parte gene
ral donde describo el medio y las asociaciones vegetales y una parte 
sistemática en la que enumero las especies vasculares que habitan en 
la región.

Aunque en el título del trabajo aludo en forma concreta al partido de 
Pergamino, el estudio puede hacerse extensivo a las localidades bona- 
rienses y santafecinas limítrofes. Hacia el norte, por ejemplo, la vege
tación no sufre grandes cambios hasta cerca de Rosario, donde cada vez 
abundan más los elementos subtropicales o chaqueños. Hacia el oes
te se cruza el partido de Colón y, recién al llegar a Melincué, queda 
uno sorprendido por la presencia de chañares en la costa de su gran 
laguna salada. Hacia el sur, es en Junín donde la presencia de mé
danos y lagunas saladas, determinan modificaciones en la vegetación. 
Al noreste las barrancas del Paraná salpicadas de flora arbustiva li
mitan la pradera, y hacia el sudeste las alteraciones edáficas moti
vadas por terrenos más bajos, cruzados por muchos arroyuelos, ape
nas pueden notarse al pasar San Antonio de Areco y aproximarse a la 
Capital federal.

La enumeración sistemática está basada en las plantas que he co
leccionado en la región desde el año 1910, a las que les agregué al
gunos ejemplares interesantes herborizados por G. Niedfeld en uno u 
otro campo local.



De esta colección, que sobrepasa los mil números, he enviado du
plicados a diversos institutos y especialistas nacionales y extranjeros, 
requiriendo su dictamen que hago constar en el lugar correspondien
te. Expreso mi mayor agradecimiendo a los botánicos que han co
operado en esta tarea tan difícil o imposible, cuando no existen revi
siones prolijas. Los bien conocidos hombres de ciencia a quienes 
mandé mis duplicados son: P. Aellen (Chenopodium), M. Barros (Ci
peráceas), A. Chase (Gramíneas), A. Fiori (Plantas adventicias), J. B. 
Geze (Typha), H. Harms (Leguminosas, Cucurbitáceas), L. Hauman 
(varias), A. IIeimerl (Boerhavia), J. Tu. Henrard (Gramíneas), A. S. 
Hitchcock (Gramíneas), I. M. Johnston (varias), lx. Ixeissler (varias), 
R. Knlth (Geraniales), K. Krause (Rubiáceas), G. Ki'kenthal (Ciperá
ceas), M. Lillo (Asclepiadáceas y Baccharis), J. Mattfeld (Compuestas), 
C. Osten (Oxalis, Verbena), C. Papp (Melica), R. Pilger (Plantago), 
S. Polcar (Solanum), Rechinger (Rumex), B. L. Robinson (Eupato
rium), 0. E. Schulz (Cruciferas), j- A. Thellung (Avena, Amarantus, 
Lepidium, Umbelíferas, y numerosas plantas adventicias), E. Ulbrich 
(Ranunculáceas), C. A. Weatherby (Pteridóíitas), F. J. Widder (Xan- 
thium), j- II. Wolff (Umbelíferas), Fu. Markgraf (Juncus).

Debo agradecer, además, a los doctores A. W. IIill (Kew), 
II. Leconte (París), B. Pilger (Berlín-Dahlem), L M. Johnston (Cam
bridge), por las consultas que me han satisfecho relacionadas con los 
tipos de especies problemáticas.

En cuanto a la bibliografía sistemática, me he limitado a indicar 
la obra principal donde fué descripta originalmente la especie, o don
de se estableció la combinación aceptada; en los casos que no pude 
consultar tales obras, hago constar donde tomé el dato. Esto lo hice 
para poder indicar la localidad o país de origen del tipo de la especie, 
lo cual dará una idea sobre su área geográfica. A la cita clásica he 
agregado, a menudo, alguna obra o monografía, donde hay datos 
importantes para la identificación de la especie. En todas indico los da
tos biológicos de mayor interés fitogeográfico, seguidos del o de los 
números de los ejemplares examinados, para que sean fáciles las acla
raciones o correcciones, que ulteriormente deseen hacer los colegas que 
se ocupen de ellas (1). Cuando la planta fué determinada por algún 
especialista consta su nombre junto al número examinado. La inicial 
de mi apellido, que precede los números, he debido ponerla para evi
tar confusión con los nombres de las localidades donde recogí el espé
cimen.

(1) He omitido los números que ya he citado en mis trabajos anteriores.



Fig. 1. — Mapa de la República Argentina. La parte rayada corresponde 
a la pradera pampeana y el círculo a la región estudiada.



I. ESTUDIO DEL MEDIO

El partido de Pergamino tiene una superficie de 312.600 hectáreas 
y está ubicado en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Está 
limitado al norte por el departamento de Villa Constitución (prov. de 
Santa Fe) del que lo deslinda el arroyo del Medio; al noreste por el 
partido de San Nicolás; al este por los partidos de Ramallo y Gene
ral Mitre, al sur por el del Salto y al oeste por los de Rojas y Colón.

Su población urbana y suburbana está calculada en 55.000 habi
tantes y en 42.000 aproximadamente la de la campaña. Los últimos 
cómputos de la provincia le atribuyen 98.000 habitantes (1).

La ciudad dista 24o kilómetros de la Capital federal. La altura so
bre el nivel del mar, del sitio donde está ubicada la estación del F. C. 
C. A., es 67.60 mt. y sus coordenadas geográficas aproximadas, 33°53' 
de latitud sur y 6oQ 36'de longitud oeste de Greenvvich (Datos de la Of. 
Meteorológica Nacional).

En la actualidad hay un gran predominio de la agricultura sobre la 
ganadería, siendo esta la causa de la gran subdivisión de la propiedad 
y del notable adelanto de la planta urbana. Son frecuentes las chacras 
de 100 ó 200 hectáreas mientras que son raras las de 4oo a 800 hec
táreas.

a) Aspecto general

Imaginóos en medio de un océano sin confines ; 
que esté el mar soñoliento y mudo, y vos solo so
bre una nave. Por doquiera el cielo forma al agua 
un marco igual, y agua y aire se juntan en el hori
zonte extremo en un círculo continuo. No hay un 
escollo en que repose vuestra vista, ni una cima en 
lontananza que recorte el cielo con línea ondulante 
y atraiga la mirada ; todo es monótono, uniforme, 
infinito a vuestro alrededor, y sois el único con
traste con esta naturaleza tan grande que asusta. 
Cambiad, ahora, la nave en caballo y haced que el 
agua se coagule y se transforme en una tierra cu
bierta de hierba polvorosa y glauca, y habréis he
cho la pampa. — Maxtegazza (1876-1916, p. 160).

Esta región, como ' toda la formación pampeana, se caracteriza por 
su suelo aparentemente horizontal. Las ondulaciones son muy suaves, 
originando, en las partes bajas, las lagunas y bañados. El suelo llano 
y alto, el más apropiado para el cultivo, representa la mayor superfi-

(1) Estos datos me han sido comunicados por el señor Eduardo Amoldes, secretario 
de la Intendencia municipal.
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cíe. En cierlos puntos tanto se aproxima ala horizontalidad que el agua 
de lluvia apenas corre o se forman charcos que no tardan en secar.

El horizonte excepcionalmente se presenta como una línea pura e 
indefinida, pues lo interrumpen las viviendas rodeadas de árboles de 
los agricultores y estancieros. Es difícil, por ejemplo, lomar una fo
tografía panorámica donde no aparezca un rancho o una arboleda le
jana.

Arroyos. — Ninguna corriente de agua que merezca denominarse río 
pasa por este partido. Sí, lo cruzan, en cambio, arroyos y riachos, al
gunos de importancia como el arroyo Pergamino, tributario del río 
Arrecifes y el arroyo del Medio, afluente del río Paraná, que separa 
este partido de la provincia de Santa Fe. El principal carácter de tales 
arroyos y riachos es el de carecer de árboles en sus orillas. Por lo ge
neral recuerdan grandes zanjones abiertos en la llanura siendo necesa
rio, por lo común, llegar hasta sus barrancas para descubrirlos. Su cau
dal varía con las lluvias, pero siempre tienen agua y su corriente es 
casi siempre lenta. La profundidad, medida desde la parle superior de 
la barranca, no pasa de cuatro metros y su anchura es sumamente va
riable; el cauce es siempre de pocos metros. Las barrancas, cuando caen 
a pique, dejan ver perfectamente la estructura geológica, perforada pol
las raíces verticales de las especies paquirizas que crecen en ellas. En 
ciertos lugares puede verse un limo blanquecino, rico en calcáreo, don
de abundan las diatónicas y no son raras varias especies de moluscos 
fósiles; en otras partes la tierra rojiza está mezclada con abundantes cris
tales maclados de yeso, exactamente iguales a los que ha representado 
Frenguelli en las figuras 21 y 22 de su trabajo (1). Lam. I.

Las barrancas de pendiente suave, están consolidadas por una vege
tación herbácea que varía desde la xerófila, en la parte alta, hasta la pa
lustre junto a la corriente.

El suelo anegadizo, poco oxigenado y por lo regular alcalino de am
bas orillas es inapropiado para cultivar árboles.

Las costas bajas alcanzan a menudo una amplitud de varias cuadras 
de ancho y su suelo denudado por efecto de las fuertes lluvias, deja al 
descubierto glomerulos de tosca del tamaño de avellanas.

En estos lugares la costa se presenta intensamente ondulada porque 
la superficie ha sido interrumpida por zanjones que la cruzan en todos 
los sentidos. El desnivel entre las partes bajas y las lomadas alcanza 
aproximadamente a un metro cerca del arroyo, siendo menos sensible 
a cierta distancia de éste.

(1) Véase la bibliografía (Frenguelli, 1920 pp. 7-91).



Fig. 2. — Plano del partido de Pergamino



Lagunas y cañadas. — La superficie del suelo, suavemente ondulada, 
permite que las aguas pluviales se acumulen en los puntos más bajos 
originando lagunas y cañadas.

Las lagunas de esta región son receptáculos en forma de palangana ; 
no son muy extensas y sólo llegan a secarse en los períodos de más 
intensas sequías. La superficie es comúnmente menor de cuatro hectá
reas y la mayor profundidad no alcanza a un metro. Las aguas son 
dulces y provienen de las lluvias caídas en los terrenos circundantes. 
Esas aguas arrastran arcilla y otros elementos finos que van a acumu
larse en el fondo de dichos receptáculos formando un piso impermea
ble, blanquizco cuando seco. Como carecen de desagües sólo desecan por 
evaporación de sus aguas. En tales casos pueden ser aradas y entonces 
su fondo se permeabiliza y por algún tiempo difícilmente retienen el 
agua (i).

Los cañadones son extensos campos bajos, anegados durante varios 
meses del año, resultando ineptos para la agricultura, pero apropiados 
para el pastoreo. Ao son raros en la región, habiendo algunos como 
los que se encuentran en Manantiales que son muy importantes, con
servándose vírgenes en nuestros días.

b) Suelo

La estructura y composición es bastante homogénea y en los cam
pos llanos y altos, la coloración negruzca de la capa arable va dismi
nuyendo en relación directa de la profundidad, sin que sea muy no
table la diferencia entre éste y el subsuelo. Aparentemente el suelo 
se presenta más obscuro por su mayor riqueza humífera, pero tal 
coloración desaparece totalmente a un metro de profundidad; corres 
ponde al tipo chernosiom o tchernoziom de los pedólogos rusos (2) y 
es notablemente fértil.

El estrato arable es sílico-arcilloso, de 20 a 25 cm. de profundidad, 
apareciendo casi negro cuando está mojado. Sus componentes son muy 
finos, no habiendo partículas que alcancen a 0,2 mm. de diámetro. La 
arena gruesa fluctúa entre i5 y 3o por ciento; la fina entre /¡o y 
60% y la arcilla entre 10 y 18%. La cantidad de humus es peque
ña; oscila entre i,5 y 2,8“/„, siendo mayor en los suelos labrados. La 
reacción es ácida con un P.H. que varía entre 6 y 6,8. En la primera 

(1) La muestra número 7 del cuadro número I corresponde a un suelo de laguna 
del campo salado de Grondona.

(2) Véase Huguet del Villar, 1929, p. 182; Agafonoif, 1929, p, i4» pl.XXV. 1 2 3. —
Difiere, sin embargo, por la finura de las partículas.



y segunda columna del cuadro número 1, puede verse la proporción 
de los elementos fertilizantes que integran este estrato en dos suelos 
normales muy fértiles (i).

Cuadro N”. 1

Análisis físico-químicos de los suelos

DETERMINACIONES
N°. i
Suelo

N°. 3
Suelo

N°. 3
Sub

suelo

N°. 4 
Suelo

No. 5 

Suelo
No. 6

Suelo

No. 7 

Suelo

Pardo Pardo Pardo Pardo Casi. Pardo Pardo

Reacción............................
obsc.
A cid a

obsc.
Acida Acida Acida

claro 
Alcal.

obsc.
Acida Alcal.

Arena gruesa silicosa (de 
o.5 a o,o5 mm.). 0 / 29.3o i5.7O 1 '1.90 2.3.70 3 3.8o

ni.débil

9 ■00 9 ■ 7o
» lina (menor de o,o5 

mm.)........)> 53.3 o 6 '1.70 66.4o 63,80 65.00 66.80 69.80
» calcárea.................. )> 0. (55 0.79 ’ o,58 0. '|5 0.70 0.86 0.91
» total ........................ » 83.2.5 81.19 81.88 86. i)5 88.5o 76. íi 6 80.41

Arcilla.............. ................ » 12.70 i5.00 1 $ • 90 9 7° 7 ■ 9o 15.60 11.20
Humus ............................. » 2 . (Í0 3.80 1. 4o 1.80 0.5o 4.80 i. 4o
Delr. org. y mal. sol. (2). » 1.35 1.01 0.82 i. 55 3.10 2.94 6.99

Total.. . . )) I00.00 100.00 1 (JO. 00 100.00 100.00 í 00.00 I00.00

Azoe................................. 0 ' 
00 2.80 2.49 I . 62 2.36 1.90 3.83 1 • 7o

Cal (CaO) ...................... » 0.88 7.10 8.52 8.96 10.08 11.88 11.48
» soluble (3)................. )• 3.64 4.48 3.22 2.5 2 3.92 5. o4 5.18

Potasa (K(i) 2 3 *0) total .......... >> 5.3o 5.96 6.12 5.20 7. '10 7.00 7.20
Acido fosfórico (P2O5) . . . » 1.35 1 .05 1 .09 i.56 1.3a 1.22 1.10

Sulfato calcico (4)............ » V V 1 .60 V 1.86 A 2.0.4
» sódico » V V A V V 3.19 3.86

Cloruro ............................. ») 0.2 2 0.10 0.14 0.26 0.38 5.o8 3.10
Acidez en (CaO).............. » 0.84o 0.728 0.56o 0.616 — 0.280 —
Carbonato de sodio » — — — — o.3i — —
p. 11 ................................. » ti .00 6.4 6.5 6.0 8.8 6.8 7. '•

(i) Agradezco al Ing. Agr. F. P. AIaiiotta, director general de Laboratorios e in
vestigaciones agrícolas del ministerio de Agricultura, por haber ordenado los análisis 
de las muestras de tierra del cuadro n° I hechos por el Dr. E. Tello.

(a) Detritos orgánicos y materias solubles se obtienen por diferencia.
(3) Gal soluble en frío, en ácido nítrico al 3
(.4) V, significa vestigios.

La muestra n” i representa el suelo, hasta :m cm., de un campo 
virgen, cercano a la estación Basualdo, en el cual predominaba Bac- 



charis coridifolia, Eragrostis lugens, Verbena chamaedrifolia, Paspa
lum notatum, etc.

Podría considerarse un suelo «standard» para el cultivo del maíz, 
en este clima.

La muestra número 2. procede de un monte frutal ralo y poco la
brado, de la estación J. A. de la Peña y comprende un espesor de 
29 cm. Es otro suelo excelente para el cultivo del maíz. La muestra 
n" 3 corresponde a su subsuelo hasta 60. cm de profundidad.

La muestra n° 4 corresponde a un campo bajo, de Manantiales, con 
predominio de Heimia salicifolia, Carex bonariensis, Cyperus reflexus, 
Juncus imbricatus, etc. y es mediocre para el cultivo del maíz por ser 
anegadizo y poco aereado.

La masa que constituye estos suelos es compacta y se impregna 
fácilmente de agua, disgregándose sin dificultad después de seca (1). 
Durante los períodos secos, principalmente en el verano, en los suelos 
desnudos y en los caminos, el aire o el movimiento de los vehículos, 
levanta las partículas finas ocasionando nubes de polvo que perma
necen largo rato en suspensión,* con las molestias consabidas para los 
transeuntes.

Tierras saladas. —Forman el suelo de los grandes cañadones y con
tienen siempre cantidades apreciables de CINa y SO, 5a2 que, mez
clados al humus y demás componentes, constituyen una capa intensa
mente negra que recuerda el betún. Por la dosis salina que contienen 
son ineptos para los cultivos de alfalfa y cereales; las especies autóc
tonas que en ellos predominan son los Distichlis, Salieornia Gaudichau- 
diana, Chenopodium macrospermum, etc. La muestra n° 6 corresponde 
a esta clase de suelo y la obtuve en el campo de Grondona.

En los lugares más altos y en los períodos secos, el suelo se presenta 
casi blanco, debido a la sal que en forma de eflorescencia se deposita 
en la superficie. Esta sal, que los campesinos llaman salitre, es una 
mezcla de cloruro y sulfato de sodio.

En los terrenos inclinados, a lo largo de los arroyos, el agua de 
lluvia, durante los fuertes aguaceros, ha arrastrado la capa vegetal y 
el subsuelo, con pequeñas toscas esferoidales, ha quedado descubierto. 
Estas tierras son gredosas, más o menos alcalinas y por carecer de hu
mus, más secas que en los campos altos; son muy mediocres para los 
cultivos, podiendo servir para el lino cuando no son demasiado alca
linas.

(1) No son tierras arcillosas, pues la proporción de arcilla no alcanza normalmente 
a 20 por ciento, pero son compactas debido a la alta proporción de arena fina que con
tienen. Se consideran, por dicha razón, sílico-arcillosas.



Corresponde a un suelo de esta naturaleza la muestra n" 5, traída 
de Acevedo, donde predominaba Sporobolus argutus, Dislichlis spicata, 
Alropis Osteniana, Hordeum pusillum, etc. Representa el estrato hasta 
25 cm. de profundidad. Lam. II fig. i.

Obs. Los suelos de esta clase que contienen mayor cantidad de CO3Na2 
presentan la superficie con espacios desprovistos de vegetación, pero son 
muy limitados en la localidad.

Subsuelo. — Corresponde a la formación pampeana de Ameghino (i) 
y consiste en una capa de loess y limo, de color ocre rojizo, que alcan
za a una gran profundidad (2). El horizonte bonaerense o pampeano 
superior rojo, que soporta la tierra vegetal, tiene un espesor de i5 a 
20 metros, según Vmegiiino (3). Su consistencia es plástica, debido a la 
finura de sus componentes, y es muy permeable (véase el análisis de 
la muestra n° 3 en el cuadro V I); irregularmente distribuidos con
tiene conglomerados calcáreos (tosca) de forma y tamaño variables: 
unas veces esferoidales, de 1 a 2 cm. de diámetro, análogos a los de la 
figura 18 de la obra de Frenglei.i.i y otras veces irregulares, más o 
menos alargados y mamelonares, semejantes a las figuras 19 y 20 de 
la misma obra. Dichas toscas aumentan en tamaño y abundancia en 
los estratos más profundos.

En virtud de la finura de sus componentes, al desecarse la tierra, se 
producen grietas pronunciadas, con formación de terrones poliédricos, 
algo irregulares, que se separan con facilidad. Por esta razón, aunque 
el suelo es consistente, cuando se abre un pozo para la provisión de 
agua, es necesario calzarlo hasta varios metros de profundidad, para 
evitar su parcial desmoronamiento. El agrietamiento se produce princi
palmente en la parte desecada por el sol a más de 5o cm. de la superficie.

La profundidad a que se halla la primera «napa» de agua es varia
ble con la topografía y la frecuencia de las lluvias. Normalmente se pre
senta a los 4-fi metros, pero suele llegar a 8 ó 10 metros y tal vez más. 
durante las sequías prolongadas, o ser casi superficial en los años muy 
lluviosos. En los años 1914. 1922 y 1923, por ejemplo, el agua ascen
dió hasta cerca de un metro de la superficie en suelos altos, habién
dose inundado los sótanos de casi toda la región; en los campos ba
jos se vió manar el agua originándose suaves corrientes que desembo
caban en las cañadas o en los afluentes de los arroyos.

La segunda «napa», denominada semisurgente, está a unos 35-45 
metros de la superficie.

(1) F. Ameghino, 1880-1918, II parte.
(2) Vease el estudio minucioso de J. Frengcelli, 1920 pg. 7-91.
(3) F. Ameghino, 1910 - 1917 pg. 76 y yy.



c) El clima

Esta región se halla comprendida en la zona templada con verano 
cálido de Kóppen (i), pero su isoterma de 17,5o y por el hecho que en 
cinco meses anuales la temperatura media supere los 20o, este clima 
se aproxima al subtropical del mismo autor. En lineas generales es un 
clima benigno, siendo raros los días de temperaturas extremas, des
agradables de soportar.

El gráfico siguiente (fig. 3) permitirá apreciar la evolución media 
anual de los principales factores climatológicos. Lo he construido ba
sándome en los datos registrados por la Oficina meteorológica nacional 
durante el quincenio 1914-28 (2). En él están expresadas las tempe
raturas máximas y mínimas medias, las temperaturas medias, las pre
cipitaciones y la humedad relativa.

1. Temperatura.—Este gráfico y el cuadro n° II ¡lustran sobre los 
rasgos termomélricos fundamentales del clima. Para evitar los exten
sos cuadros numéricos de temperas, sólo he extractado aquellos datos 
más importantes para comprender las fluctuaciones climáticas locales. 
He anotado, pues, las temperaturas extremas absolutas, las absolutas 
medias, las extremas medias y las medias. Las temperaturas extremas 
absolutas corresponden, en cada mes, a las más altas o más bajas tem
peraturas registradas en los quince años aludidos. Dicha temperatura 
ha ocurrido, cada mes, en un año determinado que expreso apuntando 
sus dos últimas cifras en forma de denominador. Así, por ejemplo, el 
número 44,2"/17, en la primera línea, significa que la temperatura 
más alta que se ha producido en los meses de enero,desde 1914-1928, 
fué de 44,2° en el año 1917.

Las temperaturas absolutas medias las he determinado basándome en 
las absolutas mensuales registradas en los mismos años, mientras que 
las máximas y mínimas medias representan el término medio de las 
máximas y mínimas medias mensuales de igual período.

Las variaciones diurnas fluctúan entre i5° y 20o en verano y 8° a 12o 
en invierno; las variaciones máximas en verano son de 20" a 25° y en 
invierno algo menores, es decir, de 17o a 23". Las variaciones mínimas 
oscilan entre 4“ a 6° en verano y son algo menores en invierno. Las más

(1) Emm. de Martonne (1920), p. i3o.
(2) Dejo constancia de mi agradecimiento al Ing. Roberto C. Mossman, director 

de la Oficina meteorológica nacional, por el favor que me ha hecho al transmitirme 
estos datos.



altas temperaturas se producen a las izi h. y las mínimas de 4 a 6 h. 
en verano y de 6 a 8 h. en invierno. Los termogramas de las figs. 4

Fig. 3. — Climograma de la ciudad de Pergamino en el que he expresado 
las fluctuaciones pluviométricas, termométricas e higrométricas medias anuales, 
registradas desde 1914 a 1928. La primera columna indica los milímetros de lluvia 
y la proporción centesimal de humedad relativa; la segunda columna, la tem
peratura en grados centígrados.

y 5 demuestran las oscilaciones termométricas registradas en los días
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6 a i3 de enero y 7 a iá de julio del corriente año (ig3o) (1).
Por sus temperaturas medianas, otoño y primavera son las estacio

nes más gratas. Los días desagradables, por demasiado calurosos, se 
producen al principio del verano y ellos se agravan por efecto del 
viento norte. En el invierno suelen ocurrir días muy fríos y heladas 
intensas que se suceden semanas enteras, si el tiempo es seco. En las

Fig. 4. — Termograma correspondiente a los días 6 a 13 de enero de 1930.

Fig. 5. — Termograma correspondiente a los días 7 a 14 de julio de 1930.

mañanas de más fuertes heladas es un espectáculo admirable la con
templación de la llanura escarchada que simula un vasto lago de pla
ta. Su acción sobre el suelo arado es de lo más importante, por 
contribuir a la disgregación de los cascotes, sobre todo si la tierra 
no está demasiado seca.

Se cultivan perfectamente bien las tropófitas como los durazneros, 
perales, membrillos, etc., porque empiezan a vegetar cuando cesan las

(1) Agradezco a mi colega y actual director de la Chacra experimental de Perga
mino, Ing. Agr. S. Boaglio, por haberme permitido la publicación de ambos termo- 
gramas y haberme comunicado los datos referentes a las variaciones diurnas de las 
temperaturas.



heladas; los durazneros florecen al principio de septiembre, habiéndo
se malogrado la fructificación únicamente en años excepcionales que 
cayeron fuertes heladas en el momento de producirse la fecundación. Es 
bien sabido, por lo demás, que las peores heladas son las tempranas o 
muy tardías, que sorprenden a las plantas en pleno vigor vegatativó. 
No es posible el cultivo de plantas subtropicales como la Citrus, man
dioca, banano, etc., sino se resguardan de las bajas temperaturas; y 
aún así es excepcional una buena fructificación, los mandarinos y na
ranjos, por ejemplo, producen frutos poco dulces.

Nieva excepcionalmente. Se produjo una nevada el 22 de junio de 
1918, cuya mayor intensidad tuvo lugar aproximadamente a las 2.4 h. 
y en la mañana del 23 el suelo amaneció cubierto por una capa de 
nieve de 6 a 8 cm. de espesor. Nevó por segunda vez el i3 de julio 
de 1920, habiendo caído una cantidad más o menos igual que en el año 
1918. No tengo noticias de otras nevadas caídas en esta región.

2. Lluvias. — La media anual, deducida de las observaciones re
gistradas desde 1910 a 1928, es de g5o mm., pero la distribución 
anual y, sobre lodo, las oscilaciones entre uno y otro año son muy 
irregulares. En el gráfico de la fig. 3 puede verse la distribución anual 
media y en la fig. 6 las precipitaciones desde iqi3 hasta 1928. Se ven 
años muy lluviosos cuya precipitación ha sobrepasado los 1100 mm. 
y varios años secos con menos de ?5o mm. de agua: la variación en 
la cantidad de agua caída desde 1914 a 1916 es enorme, oscilando 
entre 1288 y 538 mm., es decir que en el corto lapso de dos años se 
produjo una reducción mayor del 5o en la precipitación. Menos de 
65o mm. de agua, determina años secos, apareciendo el 1916 como el 
año de más intensa sequía. En efecto, en dicho año se perdió casi to
talmente la cosecha de lino y trigo y en el verano 1916-1917 se pro
dujo una escasísima cantidad de maíz, en razón de la ínfima cantidad 
de agua caída en enero.

En el gráfico 3 se ve perfectamente como los meses menos lluviosos 
son los de invierno y en el cuadro III se comprueba que en julio o 
agosto de distintos años no llovió absolutamente nada.

Los meses de mayor precipitación corresponden a la época cálida. 
En el verano los aguaceros suelen ser copiosos, pero como se producen 
a gran intervalo y la evaporación es intensa, el agua es mal aprovecha
da por las plantas lo que se manifiesta por el aspecto seco de la prade
ra prístina. La rapidez de precipitación es otra causa que impide el 
buen aprovechamiento del agua por los vegetales. No son raros los 
aguaceros torrenciales que en menos de una hora dan más de 5o mm. 



de agua, es decir, más de 5o litros por metro cuadrado. Tales lluvias 
se escurren rápidamente sin ser retenidas por el suelo y el agua se va 
a acumular en los puntos bajos formando zanjones y lagunas.

Muchas veces, después de 15 o más días de tiempo seco, en el vera
no, he podido contemplar uno de estos formidables aguaceros y al ca-

Fig. 6. — Gráfico demostrativo de las lluvias caídas en los años 1913 a 1928.

var el suelo para comprobar el límite de penetración del agua pude ver 
que sólo había alcanzado unos quince cm. de profundidad en los ras
trojos y 4 a 5 cm. en el campo no labrado. Las lluvias más proficuas 
y de las cuales depende el desarrollo de mayor número de especies, son 
las primaverales, ordinariamente abundantes y en armonía con el as
censo de la temperatura. Las primaveras secas son desastrosas, sobre 
todo para el lino y trigo.

Prácticamente el mes más lluvioso es abril; Jos aguaceros son nu-



Cu
a

d
ro



merosos e intensos, registrándose lluvias de 120 mm. caídas en 24 horas. 
Pero la declinación de la temperatura no permite ya una actividad 
vegetativa que pueda aprovechar el agua disponible. La evaporación va 
disminuyendo cada día y el agua se acumula en el suelo favoreciendo el 
desarrollo de las plantas que vegetan en el invierno.

No obstante llover tan poco en el invierno, el suelo se presenta hú
medo por la escasez de evaporación. Ocurren frecuentes neblinas y 
lloviznas que duran más de una semana, no alcanzando a precipitar 
más que 5 ó 10 mm. de agua.

3. Granizo. — No es común y se produce casi exclusivamente en la 
primavera, siendo de graves consecuencias para las plantas, sobre todo 
las cultivadas. Ocurre raramente, pero su tamaño suele ser tal, que 
puede destruir totalmente ciertos cultivos como el trigo o lino y herir 
profundamente la corteza de los árboles.

4. Humedad atmosférica. — La lectura del cuadro n° II y el exa
men del gráfico fig, 3, dan una idea de la variación anual de la humedad 
relativa, la que fluctúa entre 62 por ciento en pleno verano, y 77 °/o 
en el rigor del invierno. Su marcha es totalmente inversa a la precipi
tación acuosa, es decir que la mayor humedad ambiente corresponde, pre
cisamente, a los meses en que menos llueve, porque éstos ocurren en 
el invierno cuando más baja es la temperatura, que, como se sabe, es 
el agente de quien depende la capacidad que tiene el aire de retener 
agua. Por la misma causa es en esta época cuando es menor la canti
dad absoluta de humedad de la atmósfera (1).

Son excepcionales los días que la humedad puede bajar de 4o por 
ciento, pero en cambio, durante semanas enteras, principalmente al 
finalizar el otoño y en el invierno, el higrómetro señala 90 a gó por 
ciento de humedad relativa. En las mismas épocas, ocurren períodos 
de tres o más días seguidos de intensas neblinas y cerrazones, en que 
el higrómetro no baja de 99%. Las neblinas más densas se producen 
al final del invierno y comienzos de la primavera; se disipan ordina
riamente después de las 10 horas. Cuando acontecen en la primavera 
avanzada resultan dañinas para las mieses, pues los cambios bruscos 
de temperatura, que suele elevarse varios grados al aclararse la atmós
fera y brillar el sol abrasador, causan los llamados golpes de sol o 
escaldamiento de los granos en formación (los granos de trigo quedan 
« chuzos »).

(1) Según G. Davis (igio, p. 27) a o” el aire saturado contiene 4-84 gramos de 
vapor de agua y esta cantidad se duplica cada 11 grados de temperatura.



En pocas lloras la humedad puede descender a menos de 6o °/oy aún 
de 5o %, cuando sopla el viento pampero y esto acontece hasta en pleno 
invierno. El 22 de junio de este año (1920) se registró 4o °/o de hu
medad y eso que el suelo estaba muy embebido de agua por las abun
dantes llavias otoñales (1).

La humedad atmosférica relativamente elevada favorece el desarrollo 
de los parásitos de las plantas y animales. El trigo es muy atacado 
por las royas (Puccinia graminis, f. tritici, P. triticina y P. gluma
rum), la vid por el mildew y anlracnosis.

Por la misma causa es difícil conservar las plantas de herbario; pues 
se apolillan a pesar del baño de bicloruro de mercurio al 3o°/00 en so
lución alcohólica, en que se sumergen antes de guardarlas.

5. Vientos. — Por lo general son suaves o moderados; los días de 
vientos fpertes y desagradables son más bien raros. Los huracanes son 
excepcionales, pero suelen ser tan recios que arrancan o tronchan árbo
les como los Eacalypus, sauces y paraísos.

Los días calmos ocurren en cualquier época, pero en el verano es 
cuando más se notan. Es tan poco el movimiento del aire, en ciertos 
días de enero y febrero, que el humo de las chimeneas asciende en li
nea vertical hasta una gran altura y el polvo levantado por los vehí
culos al pasar por los caminos, se eleva en nube opaca que oscurece 
el horizonte.

El diagrama adjunto, construido sumando las medias anuales regis
tradas por la Oficina meteorológica nacional en los i5 años aludidos, 
hace ver la dirección media más frecuente de los vientos locales (fig. 7).

Viento norte. — Es el viento más frecuente y más cálido; las per
sonas de temperamento nervioso le temen por producirles malestar 
y abatimiento general. En el verano suele persistir varios días y cuan
do se inclina al noreste, termina, por lo común, en una tormenta que 
viene del sur o sudoeste. Es raro que acompañe una tormenta del norte 
y en tales circunstancias suele ser un huracán o tormenta violenta. En 
noviembre tiene graves consecuencias para el trigo por arrebatar o agos
tar sus granos y es dañoso para el maíz por desecar las hojas tiernas.

Viento sur. — Es frío y húmedo y es el causante de las suestadas o 
temporales que suelen persistir hasta una semana, siendo muy desa
gradables y de malas consecuencias para las haciendas flacas.

Viento del este o del río. —- Es el viento de las lluvias, si no es 
neutralizado por un viento pampero a gran altura ; los aguaceros son

(1) El total de la lluvia caída desde enero a junio de este año, que es muy lluvioso, 
ha sido de 535,7 mm. (§• Boaglio).



abundantes después de algunos días de persistencia y el tiempo difícil
mente compone si no cesa de soplar. El adagio « viento del este agua 
como peste» es una regla climatológica que nadie discute en la región.

I tentó oeste. — Es el famoso pampero, así denominado porque so
pla desde la gran llanura pampeana. Es fuerte y puede llegar a ser vio
lento al extremo de desgajar los árboles. Es un viento muy seco, bas
tando pocas horas para despejar el cielo que queda limpio y transpa
rente. En el invierno es frío y precursor de intensas heladas y en todas 
las épocas es el causante del buen tiempo. En ciertos casos sopla a gran

Fig. 7. — Diagrama anemométrico construido teniendo por base el número 
de veces que el viento ha soplado de cada dirección, desde 1914 a 1928. El viento 
norte es dominante.

altura (i) y parece tener un dominio completo sobre los vientos bajos 
a los que neutraliza. Se registran períodos de tiempo nublado con 
persistencia del viento sudeste, en que después de varios días, no cae 
una sola gota de agua, por la influencia probable del pampero en la 
zona superior.

II. ESTUDIO DE LA VEGETACION

Las praderas naturales, es decir, aquellas cuyo suelo permanece vir
gen, son raras en la localidad. El exceso de ganado y la intensificación 
de la agricultura han causado una transformación tan profunda de la 
llora, que boy es casi imposible formarse una idea del aspecto primiti
vo de esta comarca.

Los campos vírgenes que he tenido la suerte de examinar en las pro
piedades de Basualdo, Urquiza, Ocampo, etc., y los restos que se con-

(1) Tres mil o más metros a juzgar por los cúmulos que arrastra.
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servan a orilla de los ferrocarriles y en las costas de los arroyos, son 
los elementos de que me he valido para delinear la composición de la 
pradera alta, vale decir, de Ja que corresponde al tipo común de cam
po apropiado para la agricultura.

Las praderas salobres se conservan mejor; las modificaciones que 
denotan son causadas por los dientes o el pisoteo del ganado, pero co
mo se trata de campos bajos, húmedos y con pastos mediocres, son 
poco recargados y la flora no ha sufrido grandes modificaciones.

Para dar mejor idea de lo que es hoy esta región analizaré separada
mente la pradera pristina, o vegetación de los campos vírgenes, forma
da principalmente por los pastos fuertes, y las modificaciones deter
minadas por la agricultura que, como consecuencia de la modificación 
del suelo, ha favorecido la propagación de los pastos tiernos.

A. LAS ASOCIACIONES PRISTINAS (CLIMAX)

Según la naturaleza del suelo o medio donde crecen las plantas, pue
den distinguirse las asociaciones pratícolas, que constituyen la vegeta
ción de los distintos tipos de praderas, y las asociaciones hidrófitas que 
caracterizan los arroyos, las cañadas y lagunas y son muy limitadas en 
la región.

Estudiaré primero las asociaciones y despues la elología,

a) Asociaciones 

a) Praderas

Consideraré sucesivamente las praderas de los campos fértiles y las 
de los campos salados, distinguiendo las siguientes consociaciones:

i. Praderas altas o campo llano normal.
2. Praderas bajas, con predominio de Paniceas.
3. Pajonales de costa con predominio de Stipa brachychaeta. (i)
4. Praderas de costa con predominio de Stipa papposa.
5. Praderas onduladas en campos quebrados.
6. Praderas saladas (vegetación halófila).

(i) Véase el significado de la palabra costa en Tobías Garzón, Diccionario argentino, 
(1910) p. 129: «Orilla del mar, río, arroyo, etc, y toda la tierra que está cerca de 
ella »



1. Phaderas altas o campo llano (asociación fundamental).— La 
pradera pampeana es una dilatada llanura horizontal, extraordinaria
mente monótona, cubierta de hierbas, principalmente gramíneas, ex
cepcionalmente mayores de un metro. No hay más árboles que los cul
tivados. Por su extrema dominancia corresponden a las gramíneas 
los elementos fundamentales; no hallamos aquí especies características 
exclusivas, que permitan distinguirla de las otras formaciones lilogeo- 
gráíicas. Numerosas de las especies de esta formación habitan en el 
Chaco, Mesopotamia o Uruguay, pero asociadas de otra manera. El 
profesor L. Hauman, eximio conocedor de nuestra vegetación, a quien 
consulté sobre este punto me expresó lo siguiente :

«Es muy interesante la falta de endemismo en la pradera pampea
na, pero bastante lógica. Las condiciones necesarias para la pradera 
son condiciones medianas: si llueve más tendremos bosques mesófilos 
o higrófilos, si menos tendremos bosques xerófdos o semidesiertos. De 
modo que, faltando toda clase de separación u obstáculo entre la pra
dera pampeana y las regiones limítrofes es fácil comprender que en la 
estación más seca o más húmeda de la pradera o regiones limítrofes, 
vuelvan a encontrarse los mismos elementos, los cuales — aunque sean 
(si pudiera demostrarse) originariamente pampeanos — , habrían sali
do de la pradera y, recíprocamente. Agregando a esto la naturaleza 
ideal del suelo (su bondad), su formación eólica (que determina una 
gran constancia y una renovación continua) y su carácter moderno, ya 
se verá que no hay razones ni climáticas, ni edáficas, ni histórico-geo
lógicas para que haya endemismos ».

Los conocimientos fitogeográficos actuales no permiten aseverar cuál 
ha sido el origen de su llora: cuáles los géneros de evolución pampea
na. Es evidente que muchos elementos nos han llegado délas regiones 
subtropicales, principalmente Chaco y Mesopotamia, pero ¿y aque
llos que adquieren aquí su máxima dominancia y su mayor polimor
fismo?

Un hecho fundamental para esta interpretación es la rapidez con que 
ciertas especies exóticas han invadido esta llanura. Si no se poseyera 
otros datos, nadie osaría pensar hoy, en vista de su dominancia mani
fiesta que Bromus hordeaceus, Briza minor, Koeleria phleoides, la biz
naga y los cardos, no sean originarios de la pradera pampeana.

Un interesante carácter de la pradera es la sucesión de las especies 
durante el año; el manto vegetal casi seco en el invierno, adquiere 
color verde intenso y violado en la primavera, vira al pajizo y platea
do en el verano y es matizado por poco variadas flores en el otoño. 
Dignas de especial estudio, son las adaptaciones de las plantas que 
forman esta comunidad, tan distinta en su aspecto según el momen- 



to en que se observa. Para evitar repeticiones, trataré en capítulos se
parados las adaptaciones o formas vegetativas y la fenología o periodi
cidad ílorística de los coniponentes de la pradera.

Las especies características. — Los vegetales más comunes y que 
más contribuyen a dar carácter propio a la pradera, son los siguientes :

. I ndropoyon layuroides 
Briza ti iloba

» ni i ñor
Bromas unioloides

» hordeaéeus
Ei ay ros l is luy e n s 
Eleus i ne trislachya 
Borden m sle n os la c hys 
Lolium multiflorum 
Melica r i y ida
Poa lanigera 
Piplochaelium bicolor 

» ovatum 
» montevidense
» hackeli

Paspalum distichum 
» notatum

Panicum Beryii 
Panicum hians
Stipa hyalina

» papposa
» Neesiana

Carex bonariensis 
Cyperas reflexus 
.laneas capillaceus 

» imbricatus
Nothoscordon auream
Zep hy ran t hes /1 nderson i i 
Sisryinchium scabrum 
Sagina chilensis 
Spe ry alaria laevis 
Alchemilla Parodii 
Desmanlhus virgatus 
Bhynchosia senna
Vicia nana
Geranium albicans

Oxalis articulata
» lobala

T rayia geranii folia
Ilybanllius parviflorus 
Convolvulus Bermanniae 
Dichondra repens 
Lippia canescens
I 'erbena cha maedrifo I ia

» erinoides
I erbena liltoralis
Scutellaria rumicifoIia 
Solanum meloncillo 
Verónica peregrina 
Planlayo myosurus 
Mitracarpus Sellowianus 
Belbunium chaetophorum 
Wah le m be ry i a l i na rio id es 
A mbrosia tenui folia 
Ba cc h a ris cor id ij oli a

» subpinyraea 
Chevreulia stolonijera 
Conyza chilensis 
Eupatoriam hirsutum 
Facelis retusa 
Gaillardia megapolamica 
Gnaphalium falcatam 

» spicatum
» Jilayineum

Mieropsis dasycarpa 
Pterocaulon cordobense 
So liday o microy lossa 
Soli va a nlhem idij olia

» sessii is
Spilanthes leptophylla 
Vernonia flexuosa

)> rubricaulis

\ los que suelen asociárseles los cardos y los tréboles de carretilla. 
Los otros componentes son más raros y por lo tanto de menor impor
tancia en la constitución de la pradera. Tales especies que, como ya be 
dicho, florecen sucesivamente desde septiembre a mayo, se presentan 



en tres estratos que cubren totalmente el suelo. El primer estrato casi 
muscinal, está formado por plantas enanas que apenas alcanzan a 5 
cm. de altura; las más anuales, como Ranunculus plalensis, Micropsis

Fig. 8. — Bromus unioloides. Pasto tierno característico de los campos fértiles 
% tamaño natural.

dasycarpa, Soliva sessilis, S. anthemidifolia, Plantago myosurus, P. he
terophylla, Verónica peregrina, Alchemilla Parodii, Sagina chilensis, 
Crassula Solierii, etc y las otras perennes como Chevreulia stoloni fe- 



ra, Dichondra repens, Oxalis tóbala, Lippia canescens, etc. El segundo 
estrato o intermedio, está compuesto por plantas algo más altas como 
Gnaphalium sp., Spergularia sp., Oxalis articulata, Geranium sp., lly- 
banthus parviflorus, Verbena erinoides, 1 . chamaedrifolia, Carex bona
riensis, Panicum hians, Piptochaetium montevidensis, Sisyrinchium sp. y 
muchas otras cuya altura no pasa deoocm. El tercer estrato ostenta las 
plantas mayores; su altura oscila entre /jo y 8o cm. y lo constituyen 
numerosas especies entre las que predominan Stipa Neesiana, S. hyali
na. Piptochaetium bicolor, Andropogon laguroides, Bromiis brevis, B. 
unioloides, Lolium multiflorum, Melica sp., Verbena lilloralis, Verno
nia sp., Baccharis coridifolia, etc.

Dichos estratos sufren profundas modificaciones según las épocas, 
siendo en la primavera cuando mejor se destacan. Las monocarpicas 
enanas que tapizan el suelo, desaparecen totalmente al comenzar el 
verano.

Las especies más notables por su extrema abundancia son Stipa hya
lina, S. Neesiana, S. papposa, Piptochaetium bicolor, Bromiis unioloides, 
Lolium mulli florum, Andropogon leucopogon, Eragrostis lugens, Gnapha
lium sp., Conyza chilensis, Baccharis coridifolia, B. subpingraea; ollas 
representan la agrupación fundamental alrededor de la que giran las 
modificaciones y matices de la pradera en el tiempo y en el espacio : 
grises en el invierno, verde-violáceas en la primavera, pajizo-plateadas 
en el verano, amarillo-verdosas en el otoño, y esto por todas parles.

frecuentemente una sola de tales especies predomina; ocurre con 
Stipa hyalina, S. papposa o Andropogon laguroides, estando bien dis
tribuidas las otras pero cu cantidad menor. En tal caso, la pradera 
extremadamente monótona, se presenta como un mar inmenso cuya 
superficie blanquecina es agitada por el viento y donde la vista sólo puede 
lijarse en el horizonte o en alguna vivienda lejana. El panorama es una 
línea horizontal. La superficie del suelo esta cubierta por la vegetación ; 
as gramíneas predominantes como Stipa hyalina. S. Neesiana, S. pa

pposa, Piptochaetium sp., Andropogon laguroides, Briza tribola, son xeró- 
lilas y las matas que forman son laxas merced a sus macollos a menudo 
extravaginales y geniculados en los nudos interiores ; las hojas estrechas, 
convolutas y ricas en colenquima, le dan cierta consistencia lo cual ha 
motivado la denominación vulgar de pastos fuertes. Estos pastos a los 
que se les asocian otros que han resultado excelentes forrajes como 
Paspalum dilatatum, P. notatum, P. distichum, Bromus unioloides, B. 
brevis, B. erectus, Eragrostis lugens, Lolium multiflorum. Panicum hians, 
Sporobolus Berteroanus, Setaria geniculata y Eleusine tristachya, por Ia 
disposición de sus macollos, adosados contra el suelo, soportan bien, 
en su primera edad, el pisoteo del ganado.



lis probable que sea el pisoteo la causa de la escasez, en las praderas 
locales, de aquellas gramíneas de césped denso como Aristida Sper/a- 
zzinií, 1 pallens, los «té pampa» (Andropogon consanguineus y 1. pa- 
niculalus'1 y otros que aparecen en gran abundancia en los lugares inacce-

Fig. 9. — Compuestas típicas de la pradera pristina. A, Micropsis dasycarpa- 
B, Ctrevreulia stolonifera; C. Soliva anlhemidifolia; D, Facelis retasa; E, Berroa 
gnaphalioides. há y % tamaño natural (Dib. A. Cabrera).

sibles al ganado como a orilla de los ferrocarriles, en parques extensos 
v en montes ralos.

Diseminadas entre las matas de las plantas predominantes habitan las 
teróíitas yhemicrilóíitasquedan carácter a la pradera, aunque pocas tengan 



panojas llamativas como las Mélica, Poa, Driza y lüragroshs, bellas 
inflorescencias como las Vernonia, ciertos Baccharis y Solidago inicro- 
glossa, o hermosas flores como las de la margarita punzó (Verbena cha 
maedrifolia,), una de las bellezas de la flora pampeana.

Praderas de esta naturaleza, aparentemente secas en el verano, arden 
con asombrosa facilidad y en otros tiempos lité costumbre quemarlas 
para favorecer el desarrollo de los retoños, que cuando tiernos el ganado 
ovino comía con avidez (i).

Tal descripción corresponde al tipo más común de pradera regional, 
cubre los campos altos y fértiles, famosos para los cultivos de lino y 
maíz. Sensibles modificaciones se observan según los lugares y calidad 
de los suelos. Hay campos, por ejemplo, donde la especie predomi
nante es Baccharis coridifolia (romerillo) asociado a Paspalum notatum. 
Leptocoryphium lanatum, Panicum hians, Eragrostis lugens, Agrostís 
montevidensis, etc., los cuales recuerdan ciertas praderas entrerrianas, 
aunque siempre falte Vconopus compressus, una de las gramineas más 
típicas de los campos mesopotámicos. Tales campos, llamados romeri- 
llales, representan el oplimuqj para el cultivo del maíz.

2. Praderas bajas con predominio de paniceas. — En los campos bajos, 
lejos de los arroyos, se acumulan e infiltran, en mayor cantidad, las 
aguas pluviales permitiendo el desarrollo de una llora mesófila distinta 
que la de las cañadas. El suelo no es salado pero sí más húmedo que el 
de las praderas altas. En los puntos más bajos suele estancarse el agua 
formando lagunas y cuando la dilatada cuneta es cruzada por un camino 
habrá allí un pantano y un terraplén en perpetua reparación.

En la zona intermedia entre la loma y la hondonada, resaltan, en la 
superficie suavemente inclinada, los robustos matorrales de Paspalum 
quadrifarium que llegan a formar densos pajonales. Junto a ellos suele 
habitar Eryngium eburneum y una u otra de las hierbas que constituyen 
el fundamento de la pradera.

Predominan entre las gramíneas Paspalum dilatatum, /’. notatum, P. 
distichum. Panicum hians, P. Bergii, Setaria geniculata, Sporobolus 
indicas, Eragrostis lugens, Eleusine tristachya, Polypogon elongatus. 
Hordeum stenostachys, H. compressum y Stipa hyalina y entre Jas otras 
familias:

(i) La quemazón de los campos para relinar los pastos se acostumbra todavía en 
otras partes del país. He tenido oportunidad de ver extensos campos de Arislida y 
Eliotitirus, en el norte de Corrientes y sur de Misiones, que se pusieron verdes a los 
pocos días de haber sufrido la acción del fuego y sentido el efecto de la lluvia.



Carex bonariensis
» phalaroides
» sororia

Cyperus cayennensis
» corymbosus
» reflexus
» fraternus
» vegetus

Juncus imbricatus
» capillaceus 

Sisyrinchium chilense 
. i llernanthera philoxeroides 
Polygonum persicarioides

Spergularia sp.
Modiola caroliniana 
Lippio. canescens 
Verbena sp.
Teucrium cúbense 
Scoparia sp.
Acicarpha tribuloides 
Hypochoerís brasiliensis 
Gnaphalium purpuram 
Hymenoxys anthemoides 
I ernonia rubricaulis 
Aster squamatus 
Xa nthiutn Cava nili esi i

En Ia parte más baja predominan Paspalum distichum, P. Gayanum, 
Panicum paludivagum y varias helófitas como los Scirpus, Heleocharis, 
Picrosia longifolia, Rumex paraguayensis, etc. y si el suelo no es muy 
anegado es al abrojo (Xanthium Cavanillesii) que le corresponde la su
premacía,

Estos campos son muy buenos para el pastoreo, pues suelen perma
necer verdes hasta en pleno verano merced a la disponibilidad de agua 
y a la predominancia de Paniceas. Para la agricultura tienen el delecto 
de ser demasiado invadidos por los yuyos, sobre todo abrojos, laguuillas 
(Alternanthera sp. y Polygonum persicarioides) y gramilla blanca (Pas
palum distichum).

3. Pajonales de costa con predominio de «stipa brachychaeta».—En 
las costas correspondientes a las barrancas altas de los arroyos, existe 
una vegetación pratícola muy distinta de las anteriores. Ocupa una 
faja de 200 a 3oo metros de anchura a lo largo de los arroyos y en mu
chos sitios permanece intacta aún, por causa de las múltiples curvas de 
los arroyos y de los alambrados que deslindan las propiedades.

La especie predominante es Stipa brachychaeta, xerófita característi
ca. cuyos compactos matorrales de unos tío a 70 centímetros de altura, 
están algo espaciados, permitiendo el crecimiento de las otras especies 
que integran la consoclación. Son comunes entre las gramíneas Melica 
macra, la lamosa « paja brava », rara en otras partes, las flechillas (Stipa 
Clarazi, S. Neesiana, Piptochaetium Hackeli, Stipa hyalina, S. papposa,) 
Hordeum compressum, Poa lanigera, etc. Entre las otras familias hay 
<{ue recordar especialmente un importante grupo de hemicriptóíitas con 
raíces gruesas y profundas tales como Oxipetalon sólanoides, \icotiana 
longiflora, a menudo abundante y llamativa al anochecer cuando se pro
duce su anlesis, fíoerhavia paniculata, Talinum paleas, Cucurbitella as
perata con largos vastagos que se adhieren a Jas matas contiguas. Ama- 



ranlus muricalus. Sida liaslala, Tragia geranii folia, Teucrium cúbense 
y la curiosa Aristolochia Stuckertii, único representante de la familia 
en la formación ; del cuello de su gruesa raíz cónica salen los rizomas 
que originan un denso tapiz, sólo detenido por los matorrales de Stipa 
brachychaeta, sobre la cual se enroscan sus ramas semivohibles. Alter
nan con tales especies formas rastreras como Lippia canescens, o rizoma- 
tosas como Jaborosa runcinala y Solanum meloncillo, el bien cono
cido « meloncillo de olor » por el perfume de melón que emiten sus fru
tos al marchitarse. Dejan verse, además, algunas terólilas como la yerba 
meona (Euphorbia serpens), la rama negra (Erigeron bonariensis), el 
amor seco (Blumenbachia insignis), el zapallito amargo (Cucurbita 1/í- 
dreana) y algunas otras cuyo habitat original es un problema de solu
ción dudosa.

Por estar en campos quebrados o en lugares poco accesibles para los 
instrumentos de labor, dichos pajonales—aunque el pasto sea mediocre 
— son destinados al pastoreo. Excepcionalmente se siembra alfalfa en 
esas tierras, aunque sean óptimas para tal cultivo.

4- Praderas de cosía con predominio de «stipa papposa». —Paralela 
a la zona anterior pero tierra adentro o en la otra costa del arroyo, en 
suelos algo más bajos, se extiende una pradera con pasto más fino, llora 
más rica y predominio de Slipa papposa. Los pelos blancos que ornan 
sus flósculos, dan un aspecto blanco algodonoso a la pradera, durante 
su floración y fructificación en diciembre y enero, Se asocian a ella 
varias de las especies típicas de las praderas normales, como >S. hyalina, 
S. Neesiana, Andropogon laguroides, Piptochaetium ovatum, P. monte- 
vidense, Eragroslis lugens, Cyperus re/le.cus, ./uncus imbricatus y nu
merosas especies enanas que en tupida alfombra tapan el suelo, tales 
como :

E leu sin e I ristachya 
.4grostís hygrome trica 
Juncus capillaceus

» buffonius 
Sisyrinchium sp. 
Zephyranllies A ndersoni 
A othoscordum aureum 
Lepidium calycinum 
Alchemilla Parodii 
Apium amrni 
Centuneulus minimus 
Lippia canescens

J crónica peregrina 
Plantago myosurus

» heterophxlla 
Chevréulia stolonifera 
Facelis retusa
Gnaphalium spicatum

“ J ilagineum
Saliva sessilis

» anlhemidifolia 
SpiIanthes IeplophyIla 
Hypochoeris brasiliensis 
Per roa gna p halioides
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v oirás de las plantas anuales que mueren al comenzar los calores esti
vales.

Estos campos se hallan siempre en las inmediaciones de los arroyos, 
nunca son muy extensos y, aunque son excelentes para pastoreo de las 
ovejas y bastante buenos para el cultivo de lino, son por el contrario 
mediocres para el maíz por su poca fertilidad y gran sequedad en el 
verano.

5. Praderas onduladas en campos quebrados. — Igual que las con- 
sociaciones anteriores estas praderas se encuentran en las costas de los 
arroyos y pueden alcanzar varias cuadras de anchura.

El suelo es pronunciadamente ondulado y a menudo alcalino, por con
tener débil proporción de carbonato de sodio ; la Hora es heterogénea : 
en las lomas es análoga a la de los pajonales o campos altos contiguos 
y en las parles bajas es ordinariamente halófila, predominando Sporobo
lus argutus, S. lierleroanus, Chloris ciliata, Bouleloua megapolamica, 
Schedonnardus paniculatus, Stipa papposa, Hordeum pusillum. Poa la
nigera, Spergularia sp., Dichondra repens, Gnaphalium sp., Carex bo
nariensis. Jaborosa runcinala, Solanum meloncillo, etc.

Tales campos, por ser muy desparejos y a menudo alcalinos, son 
inapropiados para la agricultura.

6. Praderas saladas (Vegetación halófila). —■ ( .orno ya he dicho 
(pág. ~h) en los campos bajos, especialmente en las costas de los arro
yos o en los grandes cañadones, por acumulación de pequeñas canti
dades de salitre (CINa y CO3Na2) se ha desarrollado una llora halófila 
que merece ser estudiada aparte. Son praderas típicas, a menudo ex 
tensas, destinadas comúnmente a la ganadería porque apenas, en las 
más altas y en los mejores años, puede obtenerse una mediocre cosecha 
de lino o avena. Esta deficiencia se debe primeramente ala concentra
ción en sales solubles cu va elevada tensión osmótica impide la absor
ción a las mesófitas, y en segundo lugar porque muy húmedas o ane
gadas en el invierno, ni se pueden arar, ni circula por ellas el aire sufi
ciente para que se realice la respiración radicular (i).

Aparte de su llora, la diferencia más notable con las praderas nor
males, consiste en su intenso verdor durante el verano, que contrasta 
agradablemente con el color pajizo, aparentemente seco, de la otra ve
getación .

(1) lin ciertos campos salobres no anegados, la esterilidad se debe a la presencia 
del salitre negro (CO3Ma2) que determina una alcalinidad cuyo pll pasa dp 8. (Véase 
cuadro T).



Las plañías de estos suelos tienen una vasta distribución en el país y 
en Sudamérica habiendo varias como Sporobolus argutus, Disliehlis spi
cata, Sida leprosa, Heliotropiuni curassavicuiu, etc., que crecen en los 
suelos salados de casi todo el continente.

Teniendo presente que en los suelos más salados sólo crecen halófi
las y que varias de ellas suelen asociarse con las de las praderas nor
males en las tierras menos saladas, cabe reconocer, en esta región dos 
tipos de campos salados (i).

a) Vegetación medianamente halófila ;
b) Vegetación halófila.

a) Vegetación medianamente halófila. —Corresponde a los terrenos 
medianamente salados de Hauman (loe. cit.). La sal en cantidades pe
queñas permite el desarrollo de muchas de las plantas de las praderas 
altas. Como he dicho son campos mediocres para cultivar lino o ave
na y malos para el maíz.

Las plantas no sobrepasan, por lo común, los 3o cm. de altura, 
constituyendo un pasto fino apto para las ovejas. Sporobolus argutus es 
en los campos alcalinos la planta predominante manifestándose en el 
verano por el indefinido violado de sus delicadas panojas; en otros lu
gares es Hordeum, pusillum que en tono verdoso-pajizo esconde a sus 
consocies al final de la primavera. Disliehlis spicata, Chloris Berroi. 
Chloris ciliata, Pappophorum subbulbosum, Polypogou elongatus, Sche- 
donnardus panieulalus, l tropis Osteniana, Pholiurus incurvus, Poa 
laginera, son muy frecuentes aunque no alcancen a la importancia de 
los anteriores. Fig. 10.

Muchas Dicotiledóneas rizomatosas y paquirizas, se asocian a las 
especies anteriores. Entre las rizomatosas cabe mencionar Jaborosa in- 
legrifolia, ./. riincinala, Sida leprosa y Ambrosia lenuifolia o altamisa, 
casi siempre abundante y no sin razón despreciada por los lamberos 
por el gusto desagradable que comunica a la leche de las vacas que la co
men. Modiolastrum geranioides, de hábito rastrero, con raíces napifor
mes, ricas en agua y almidón, no es raro en estos campos. Las plan
tas de raíces gruesas y profundas abundan, siendo sorprendente la 
cantidad de ellas que salen a la superficie al arar un suelo de.esta 
naturaleza, lie observado :

Polygonum aff. aviculare Sesuvium portulacaslrum
fíiunex Uerlandieri Spergularia villosa
Atriplex montevidensis Corono pus rhylidocarpus

(i) Es el método adoptado por Hauman en su trabajo sobre la vegetación del río 
Negro inferior (i<)i3).



Lepidimn Parodii 
Ileliolropium curassavicum 
Sclerophylax spinescens

(¡rindelia pulchella 
llypochoeris brasiliensis

Fig. 10. - Gramíneas de los campos bajos: A. Hordeum pusillum, f. spalhi- 
florum; B, f. typica: C, Polypogon elongalus, var. muticus: D. Agroslis koelenm- 
des, var. pampeana. % tamaño natural.



Y algunas anuales características, conio Lepidium calycinum, Por
tulaca platensis e Hymenoxys anlhemoides.

Complementan la consociación un cierto número de especies ubicui- 
tarias, capaces de tolerar una aprcciahle dosis de sal, tales como:

Carex bonariensis
» Sororia

Lolium multiflorum 
Phalaris Lemmoni 
Agrostis koelerioides 
Sporobolus Berteroanus 
Stipa papposa

» hyalina 
Cynodon dactylon 
Diplachne uninervia 
Paspalum Gayanum 
Eleusine tristachya 
Juncus capillaceus

» buffonius 
Sisyrinchium sp. 
Zephyranthes /1 ndersoni

Abthoscordum aureum 
Spergularia sp.
Melilotas parviflorus 
Medicago minima 
Oxalis sp.
E volvit lus sericeus 
Dichondra repens 
Lippia canescens 
Petunia parviflora 
Scoparia sp.
Plantago myosurus 
Berroa gnaphalioides 
Spilanthes sp.
Pterocaulon cordobense
Ver non ia ru brica u I is

Y varias talólilas, abundantes después de las lluvias de fin de in
vierno y primavera, como los Nostoc y Oscillatoria,—cuyas colonias 
gelatinosas y aceitunadas se contraen y ennegrecen al desecarse — y 
ejemplares aislados de los hongos Mycenaslrum chítense y el conocido 
«hongo esponja», Lycoperdon lilacinum.

b) Vegetación halófila o campos salados.—En términos generales 
los suelos de esta consociación equivalen a los de la segunda categoría 
establecida por L. IIauman en la obra citada. La flora es casi exclusi
vamente halófila pero los campos difieren de los anteriores por ser 
más bajos, el suelo más húmedo, muy negro y el césped más denso.

El tapiz vegetal está compuesto esencialmente por Distichlis spicata 
y Paspalum Gayanum, las dos gramíneas halófilas más difundidas en 
el país y capaces, por sí solas, de tapar absolutamente el suelo, for
mando una densa alfombra (pelouse), verde casi todo el año y de 
un espesor que no alcanza a 20 cm. Este aspecto es modificado en la 
primavera, por la abundante floración de Polypogon elongatus v. mu
ticus y Hordeum pusillum que desaparecen después de fructificar. Aquí 
y allá, distribuidos en el césped son normales Apium Sellowianum, 
Sida leprosa, Heliotropiuni curassavicum, Sesuvium portulacas!rum, 
Picrosia longifolia, 1 tropis Gsteniana y Distichlis scoparia, y donde la 
concentración salina es mayor hacen aparición Salicornia Gaudichau- 



diana, Chenopodium macrospermum y los poderosos matorrales de 
Spartina montevidensis casi siempre muertos en su centro y abrigo de 
los aves acuáticas que construyen allí sus nidos.

A todas estas especies se le agregan, además, individuos aislados o 
colonias, de las halófilas mencionadas en la consociación anterior.

En los puntos más bajos y a orilla de las lagunas salobres o caña- 
dones, en que por regla general rematan los campos salados, la ve
getación sufre un cambio notable; crece allí Baccharis juncea más al
to que un hombre, Solanum glaucum, Scirpus Olneyl y en los lugares 
más inundados, Scirpus riparius forma el juncal. Este pajonal sigue la 
más baja cota de nivel y las haciendas en tiempo de sequía llegan 
hasta allí acosadas por la sed, destruyéndolo parcialmente. (Véase el 
capítulo siguiente).

b) Asociaciones hidrófitas

El medio acuático está limitado a las cañadas, lagunas y arroyos, 
que como ya expresé, son poco frecuentes en la región. En todos los 
casos se trata de agua dulce o con tan pocas sales, que la llora es 
exclusivamente limnóíila. Las especies más típicas tienen un área con
siderable en América del Sur determinada por la homogeneidad del 
medio en muy alejadas latitudes y por la diseminación producida 
por las aves acuáticas migratorias (i). Por oslas causas se hallan en la 
región especie cuya máxima abundancia está en el Chaco y fuera del 
país pueden alcanzar hasta Estados Unidos, por ejemplo Scirpus Olne- 
yi, S. americanas, Diplachne uninervia, Echinochloa cruz-galli, Panicum 
paludivagum, Heteranthera reniformis v. peduncularis, etc.

Casi todas ellas cubren leguas y leguas en los esteros chaqueños.
La masa de agua disponible determina las tres asociaciones si

guientes (2).
1. Potamóíitas (vegetación sumergida de los arroyos).
2. Eulimnóíitas (vegetación de las aguas estancadas).
3. Ilelólilas o anfibias (vegetación palustre propiamente dicha).

i. Potamófiias. — Las plantas están sumergidas en el agua corriente 
de los arroyos ; en los casos de especies vasculares su epidermis no cuti- 
nizada carece de estomas. Las extremidades vegetativas son superficiales,

.(1) Son comunes en ios bañados locales el pato picaso (Mareca sibilalrix, Poepp.), 
el ganso (Coscoroba coscoroba, Mol.), el flamenco (Phoenicopterus chilensis, Mor..), la 
espalóla (Ajaja njaja, L.), el cuervo (Plegadis guarauna, L.), el batitú (Barlramia 
longicauda, Bech.) y el tero (Belenopterus chilensis, Mol.).

(2 ) Veáse Hijguet del Villar (1939) p. 212.



emergiendo las llores durante la antesis ; tallos y hojas están dirigidos 
en el sentido de la corriente. Entre las algas son frecuentes varias Con- 
jiigueas y Clorofíceas y cuando la corriente es lenta predomina la Cha- 
racea Sitella bonariensis.

Entre las Fanerógamas abundan :

Potamogetón pectinatus llelodea callitrichoides
» striatus Ceratophyllum demersum

Zannichellia palustris Myriophyllum brasiliense

Este último es anfibio y puede vivir en pantanos casi secos.
A todas ellas se les asocian varias especies palustres, con follaje aéreo, 

pero lijas en el barro de la costa como Callitriche vernalis, Jussiaea re
pens, Hydrocotyle ranunculoides, Lilaeopsis lineata y el berro de fuente 
(Nasturtium officinale), planta introducida que se ha propagado por casi 
todos los ríos y arroyos del país.

La vegetación sumergida se pone muy densa sobre todo en el verano, 
cuando la temperatura le es favorable y disminuye el caudal de agua. 
Durante las crecientes, en cambio, las fuertes correntadas la arrastran, 
quedando enredada en los alambrados que cruzan los arroyos.

2. Eui.imnófitas. — Representan la vegetación de las lagunas ; el agua 
estancada tiene poca profundidad en la zona periférica de modo que las 
plantas arraigan en el barro del fondo y su follaje emerge de la super
ficie del agua. Donde la profundidad es mayor (más de 4o cm.) sólo 
habitan especies flotantes como Lemna gibbay Azollafiliculoides o semi- 
llotantes como Heteranthera reniformis, v. peduncularis. Las dos pri
meras son por lo general tan abundantes que llegan a cubrir totalmente 
la superficie del agua, y cuando predomina Azolla, la superficie se ma
nifiesta roja por la coloración de sus hojas.

Entre las formas fijas y las helófitas existen lodos los grados de tran
sición y éstos se notan a medida que el agua va siendo menos profunda. 
Ciertas especies forman parte de las dos asociaciones como Jussiaea re
pens, Hydrocotyle ranunculoides, Myriophyllum brasiliense.

Además de las especies flotantes ya citadas, integran esta asociación 
las siguientes :

Marsilia concinna 
Lilaea scilloides 
Sagittaria monlevideasis 
Luziola leiocarpa 
Glyceria multiflora 
Leer sia hexandra

Heteranthera reni/ormis, v. 
Heleocharis Parodii 
Callitriche vernalis 
Jussiaea repens 
Hydrocotyle ranuncaloides 
I¡acopa Tweedii



A las que suelen reunírseles la mayoría de las helófitas. Ambas aso
ciaciones tienen como carácter común poseer abundante arenquima en 
los tallos y pecíolos, lo que les permite conducir el aire hasta Jas raíces 
fijas en un medio tan poco oxigenado como es el barro del fondo de las 
lagunas y pantanos.

3. Helófitas. — Se denominan asilas plantas que habitan en los ba
ñados y lugares cenagosos. El suelo permanece tapado por el agua en 
los períodos lluviosos, llegando a secarse, casi completamente, en las 
épocas de sequía. La vegetación representa una gradación intermedia 
entre las lirnnófilas y las mesófitas de praderas húmedas. Las hallamos 
en las cañadas, en las orillas de las lagunas y en las costas anegadas de 
los arroyos. Por el número de especies es la más importante de las aso
ciaciones hidrófitas, siendo las Ciperáceas y Juncáceas la base de la ve
getación.

Son frecuentes:

Typha latifolia 
Triglochin striata 
Lilaea scilloides 
Brachiaria plalyphylla 
Echinochloa crus-galli 
Panicum paladivagum 
Leersia hexandra 
Phalaris Lemmoni 
Polypogon monspeliensis 
Ca lamagroslis viridi-Jluvescens 
Avena scabrivalvis 
Diplachne uninervia 
Glyceria multiflora 
Cy pe rus corymbosus 

» vegetas
Heleocharis bonariensis

» Haumanii
» palustris
» Parodi i

Scirpus riparius
» Olneyi
» americanas

Juncos densijlorus
» microcephalus 

Polygonum persicarioides 
Rumex paraguayensis 
Allernanlhera philoxeroides 
Ranunculus bonariensis 
Nasturtium bonariense 
Eryngium Kurtzii 
ilydrocotyle sp.
Lilaeopsis lineata 
Samólas valerandi 
Solanum glaucum 
Bacopa flagellaris 
Gratiola peruviana 
Limosella lenuifolia 
S le modia hyptoides 
Plantago myosurus

» myos., v. nudiuscula 
Aster squamatus 
Eclipta alba 
Erigeron pampeanas 
Picrosia longifolia

En las partes anegadas o en arroyos de escasa profundidad, pero con 
agua permanente, perduran todavía hermosos pajonales de Typha do- 
ininguensis y Scirpus riparius ; en las costas anegadas Heleocharis palas- 
iris, Scirpus Olneyi y Se. americanas, consolidan el barro merced a los 
gruesos y abundantes rizomas que emiten. Entre la densa vegetación 
así formada crecen los Ilydrocotyle, Triglochin y Polypogon.
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En los suelos más elevados y por lo lanío más consistentes, la llora 
paludicola va siendo sustituida por la flora inesóíila, originando prade
ras bajas que resultan excelentes, sobre todo en el x erano.

P) Etología

a) LAS FORMAS VEGETATIVAS

El estudio de los caracteres vegetativos de las plantas de esta comarca 
tiene un gran interés científico. Su conocimiento, especialmente lo que 
concierne a los órganos subterráneos, es de capital importancia para 
comprender la biología de las asociaciones pratícolas y las consecuen
cias ulteriores en los campos cultivados. Dicha investigación no me ha 
resultado siempre sencilla por los múltiples ejemplares que de ciertas 
especies debí arrancar para darme cuenta exacta de la conformación del 
sistema radicular. Así, por ejemplo, sólo después de haberlo cultivado 
me convecí que Baccharis subpingraea posee raíces gemíferas ; en estado 
natural ellas son tan finas y largas y rodeadas de tantas raicillas de otras 
especies que al pretender arrancarlas se rompen y uno queda con dudas 
sobre su constitución. Otra cuestión confusa es la nomenclatura de los 
órganos subterráneos. He adoptado el nombre raíces gemíferas para 
aquellas raíces horizontales que producen yemas adventicias, capaces de 
originar nuevas plantas ; ejemplos de ellas son las de Bobinia pseudoa- 
cacia y las de Ulmus campestris entre las especies cultivadas. También 
es difícil indagar si tales órganos son raíces o tallos subterráneos. Cuan
do hay nudos visibles no hay lugar a discusión, pero surge la duda en 
los casos que ellos no son evidentes.

Clasificación adoptada. — En líneas generales he adoptado el méto
do establecido por Raunkjaer, resumido en muchos tratados de Fito- 
geografía (i). Como he carecido de dicho trabajo y los resúmenes son 
demasiado breves he debido introducir algunas modificaciones, basán
dome parcialmente en el método de Warming (1909-25), p. 2, para dar 
cabida a los casos observados en la región. Las clasificaciones de esta 
naturaleza son siempre defectuosas siendo muy difícil encasillar con 
acierto, las formas de transición y las adaptaciones complejas, por ejem
plo Solanum glaucum, fanerófita con raíces gemíferas o Avena scabrival- 
vis con rizomas, bulbos y rosetas invernales.

La clasificación de Raunkjaer se funda en la ausencia o presencia de 
de las yemas de renuevo y en la parte del cuerpo vegetativo donde ellas

(1) Tansley and Chipp (1926, p. 21); Me Dougall (1927, p. 200); Braun-Blasqúet 
et Pavillard (1928, p. 12); Huguet del Villar (1929, p. 06-57). 



se producen. Siguiendo dicha clasificación y teniendo presente las mo
dificaciones que he introducido, resumiré en la siguiente forma el mé
todo adoptado en este trabajo :

I. Plantas anuales o hierbas monocárpicas.

Í
o . . ( BnlbiferasSedentarias ’ ,,, .< I uberosas■
Viajeras o ( Rizoma o tallo subterráneo 
rizomatosas / Raíz gemífera/ Tallo estolonífero con raíces adventicias — Rastreras

III. Hemicriptófitas L / r ( Gramíneasi . Graminijormes L
(Tallos anuales oí i T1 . .. J Ciperáceas< , l Hojas lineares con < r
perennes sin estuc- i Jallo erguido o de- 1 i Juncáceas. i . . , ' vainas notables r
tura secundaria) I cumbente sin raíces \ Jridáceas

\ adventicias J Latifoliadas í Arrosetadas
I Hojas con vainas ’ Paquirizas

. reducidas [ Matas
IV. Fanerófitas incluso Caméfitas. (El tallo en las Dicotiledóneas tiene estructura 

secundaria).

I. Plantas anuales (Terofitas, sensu lato).
Raunkjaer las designa terófitas (i) por ser plantas que cumplen su 

ciclo vegetativo en la estación cálida, que es lo que ocurre en los países 
fríos del norte de Europa, donde dicho autor hizo sus observaciones. 
En esta región, de clima templado cálido, donde pueden hallarse en flor 
plantas anuales como Stellaria, Urtica, etc., hasta en pleno invierno, 
conviene mejor la palabra anual para evitar la incorrección de decir te
rófitas invernales o el pleonasmo terófitas estivales.

Se agrupan aquí las plantas que no viven más de un año. Son muy 
abundantes y su número ha aumentado por la propagación de las es
pecies adventicias. La mayor parte de las formas pampeanas vegetan 
en el invierno y florecen en la primavera ; su período vegetativo es rela
tivamente corto, fluctuando entre 3 y 6 meses que coinciden con la 
época más favorable para su crecimiento. Las épocas climatéricas o des
favorables las pasan al estado de semilla.

Prescindiendo de las plantas invasoras de los cultivos, cuya enume
ración publiqué en el trabajo sobre malezas (1926, p. 85 y sig.), las 
especies que habitan en la pradera pristina pueden agruparse de la si
guiente manera según la estación en que florecen :

a) Invernales. —Nacen en el otoño y florecen en el invierno, no ha
biendo más que dos especies pampeanas : Urtica spathulata y Bowlesia

(1) Theros (Sipos) significa época de los calores o estación calurosa o verano. 



tenera ; las otras como Poa annua, Capsella bursa-pastoris, Urtica urens, 
Stellaria media, son introducidas.

b) Primaverales.—Es uno de los grupos etológicos de mayor im
portancia. Son plantas por lo general de estatura pequeña, que nacen 
al finalizar el otoño o en pleno invierno y florecen en la primavera. 
Salvo excepciones, su ciclo termina con los primeros calores estivales. 
Fig. ii.

Phalaris Lemmoni 
Agros lis hygrome trica 

» koelerioides
* Avena (Ruare na) (i)
* Briza minor
* Bromus hordeaceus 

Festuca myuros
» megalura

* Koeleria phleoides 
Hordeum pusillum 

* » murinum
* Pholiurus incurvatus 
* Juncus buffonius

Sisyrinchium minuti'florum 
» scabrum

Parietaria debilis
* Cerastium viscosum
* Polycarpon tetra phy Ilum
* Sagina apétala

» chilensis 
Silene antirrhina 

* » gallica
Ranunculus bonariensis

» pia tensis
Coronopus didymus 
Lepidium bonariensis 

» calycinum 
Nasturtium bonariensis

» officinale 
Crassula Solierii 
Alchemilla Parodii 
Lathyrus stipularis 

* Medicago sp.

* Melilotos indiciis 
Vicia graminea

» linear ifolia 
» nana

* Geronium dissectum
* » molle
* Erodium malacoides 

Blumenbachia insignis 
Apium ammi 
Daucus montevidensis 
Eryngium Kurtzii

* Torylis nodosa
* Anagallis arvensis 

Centunculus minimus 
Petunia parviflora 
Limosella tenuifolia 
Linaria canadensis 
Verónica peregrina 
Plantago heterophylla 

» myosurus 
Specularia perfolíala 
Wahlenbergia linarioides

* Anlhemis cotula
* Cynareae (except. Card. acanth.) 

Erigeron bonariensis
» pampeanas 

Facelis retusa
Galinsoga parviflora (2) 
Gnaphalium sp.
Hymenoxys anthemoides

* Matricaria chamomilla 
Micropsis dasycarpa 
Soliva sp.

c) Estivales. — Representan las verdaderas terófitas, pues cumplen 
su ciclo vegetativo en el período más cálido del año. Comienzan a na-

(1) El asterisco significa plantas introducidas.
(2) El período normal de floración de esta especie no es fácil de establecer, porque 

puede hallarse en flor en cualquier época del año.



Fig. 11. — Monocárpicas primaverales características de la pradera pris
tina: A, Nasturtium bonariense; B. Plantago heterophylla; C, Sagina chilensis; 
D, Sisyrinchium scabrum, var. humile; E, Verónica peregrina; F. Crasula Solie
rii; G, Plantago myosurus; H. Gnaphalium filagineum. % tamaño natural.



cer al principio ele la primavera y fructifican durante el verano y parte 
del otoño. Algunas especies introducidas como Polygonum aviculare. 
Ammi visnaga, Crepis setosa, Carduus acanthoides, etc., son formas 
biológicas intermediarias; suelen vegetar en pleno invierno y florecer 
antes de empezar el verano.

Por lo común son raras en los campos vírgenes altos, pero son abun
dantes, en cambio, en tierras cultivadas o en medios modificados. 
Fig. i9.

Digitaria sanguinalis
* Echinochloa colonum 

» crus-galli
* Setaria verlicillala 

Diplachne uninervid
* Eragrostis megastachya 

» virescens
* Polygonum aviculare 

Chenopodium sp. 
Suaeda maritima 
Amarantus sp. 
Portulaca oleracea

» platensis 
Euphorbia serpens 
Anoda hastata

* Ammi sp.

Solanum sarachoides
Gerardia communis
Cucurbita Andreana
Bidens subalternans

* Carduus acanthoides
* Crepis setosa

Eclipta alba
Eupatorium hecatanthum
Flaveria bidentis
Gnaphalium cheranthifolium

» Gaudichaudianum
Schkuhria pinnata
Verbesina australis
Tagetes minutus
Xanthium Cavanillesii

» spinosum

La mayor parte de las cuales constituyen la base de la flora ruderal.

II. CrIPTÓFITAS O REDIVIVAS.

Sólo me ocuparé de las geófitas o formas terrestres; las acuáticas tie
nen poca importancia en la región y fueron tratadas en el capítulo an
terior.

Son plantas cuya parte aérea desaparece durante el período adverso 
o puede persistir en parle, pero siempre tienen órganos subterráneos 
donde se originan las yemas de renuevo, que empiezan a desarrollarse 
cuando las condiciones ecológicas devienen favorables.

Esta agrupación comprende dos tipos de adaptaciones biológicamen
te distintas :

i. Las formas estacionarias, vale decir, las que permanecen toda su 
vida en un mismo punto, y,

2. Las viajeras (travelling geophytes de VVarming) cuyos órgano sub
terráneos invaden el suelo ocupando una superficie cada vez mayor. Es 
notable la longitud que pueden alcanzar los rizomas de ciertas especies, 
sobre todo en suelo removido. Una planta de Dislichlis spicata, cultiva
da en un suelo salitroso artificial en el jardín botánico déla Faculta 



de Agronomía de Buenos Aires, emitió rizomas que al final del verano 
median 3,8o m. de largo.

i. Geófitas estacionarias o sedentarias. —Consideraré separada
mente las bulbíferas y las luberiferas.

Bulbíferas. — Contrariamente a lo que pasa en la sabana mesopo- 
támica, en esta región son raras las plantas bulbíferas. Si a ello se agre
ga que su estatura es menor que la de las gramíneas predominantes y que 
el número de individuos es por lo general exiguo, se colegirá la poca 
influencia que tienen en la fisonomía de la pradera.

El bulbo está alojado, comúnmente a 5 ó 10 cm. de profundidad, 
siendo difícil arrancarlo si Se carece de un instrumento adecuado. Aun
que las semillas germinen en la superficie, el bulbo llega siempre a di
cha profundidad mediante el rizoma primordial primero y las raíces 
contráctiles después, que, como es sabido, suelen ser muy vigorosas en 
la primavera.

Habitan en la región :

Nothoscordon aureum Zephyranthes Hieronymi
» fragrans Oxalis lobata
» sp. » Mar liana

Zephyranthes 1 ndersoni

Nunca he observado la Alophia tan común en las praderas prís
tinas cercanas a la Capital federal.

Tuberíferas. — Son igualmente raras en la región; si se exceptúa 
Solanum Commersonii, adventicia en esta localidad, sólo puede señalar
se Oxalis Commersonii, O. articulata y Vernonia flexuosa, el mentado 
quiebrarao, con abundantes tubérculos leñosos del tamaño de papas, 
que pueden pesar varios kilos en cada matorral. Lámina VIL

a. Geófitas viajeras. — Tenemos aquí el espinoso asunto de las 
plantas rizomatosas. Por el número de especies y la superficie que ocu
pa cada planta, esta agrupación tiene una marcada importancia filogeo- 
gráfica. La tierra removida le es altamente^qn-opicia, razón pqr la que 
no desaparecen después de cultivado el suelo y sí, se multiplican y ha
cen más notables. Especies que en la pradera pristina pasan inadverti
das, como Gaillardia megapotamica y Physalis viscosa, en el suelo la
brado forman clanes apreciables. Desde el punto de vista agrícola mere
cen especial atención, pues representan las malezas más rebeldes, tales 
como Sorghum halepensis, Cyperus rotundus y Convolvulus arvensis.

Morfológicamente debe distinguirse dos estructuras aparentemente 
iguales pero distintas en su origen : los tallos subterráneos y las raíces



Fig. 12. — Solanum meloncillo. Geófita con raíces gemíferas. % tamaño natural



gemíferas. La diferencia entre ambos órganos no es siempre fácil de es
tablecer. En las especies con nudos bien visibles y catáfilas presentes no 
hay hesitación en reconocer el tallo, pero en los órganos de varios años 
o en las formas con nudos o yemas poco aparentes, el problema es muy 
difícil. El tallo subterráneo o rizoma, se distingue por presentar nudos, 
yemas normales y a menudo catáfilas, visibles sobre todo cuando son 
muy tiernos; en las gramíneas se notan hasta en los órganos viejos. Las 
raíces carecen de tales elementos y los renuevos se originan en yemas 
adventicias; las extremidades radiculares horizontales se confunden con 
las raíces de fijación. Fig, 12 y 22.

Aparte de las formas de rizoma descriptas en los tratados clásicos, 
conviene notar que en las plantas de esta región, el rizoma no siem
pre origina tallos verticales como Dislichlis sp. o Wedelta glauca, 
sino que puede consistir exclusivamente en el tallo subterráneo, de 
cuyos nudos nacen directamente las hojas y las llores, como ocurre en 
Jaborosa integrifolia e Hydrocotyle bonariensis. En otras, como Paspa
ban distichum, P. Gayanum, Cynodon dactylon, etc., el tallo aéreo es 
estolonífero, arraigando en los nudos como en las plantas rastreras. 
Tales especies las he clasificado en este lugar porque he subordinado 
los caracteres empezando por los órganos de renuevo subterráneos.

Rizoma o tallo subterráneo. — Incluyendo las helóíitas poseen este 
órgano las especies siguientes :

Typha sp
Panicum paludivagum
Paspalum distichum 

Gayanum
Leersia hexandra
Avena scabrivalvis

* Cynodon dactylon
Dislichlis spicata 

» seo paria
Poa bonariensis

* [Agropyrum repens]
* Sorghum halepensis

Cyperus esculentus
» rotundus
» corymbosus

IIeleocharis bonariensis
Haumaniana 
ochreata 
palustris

Heleocharis Parodi i 
Scirpus americanas

» Olneyi
» riparius 

Muehlenbeckia s igilti folia 
Salicor 11 ia Ga ud i cha udiana 
. I Iternanthera philoxeroides 
IIydrocotyle bonariensis 
Scu tellaria rum icifolía 
Physalis viscosa 
Jaborosa integrifolia

» r uncinata
Salpichroa oríganifolia 
Solanum Commersonii 
Stemodia hyptoides

* Artemisia verlotorilm 
Solidago microglossa 
Wedelia glauca



Raíces gemíferas. — Son características de las Dicotiledóneas si
guientes :

Sida leprosa
* Convolvulus arvensis 

Solanum glaucum 
» leprosum
» pigmaeum

Solanum meloncillo

Ambrosia tenuifolia 
Baccharis medullosa 

» subpingruea 
» juncea

Gaillardia megapotamica

III. Hemicriptófitas

Son plantas con raíces perennes y yemas de renuevo a flor de tierra; 
los tallos no viven ordinariamente más que un año, secando después de 
fructificar. Muchas forman matas como las fanerófitas, de las que 
se distinguen porque los tallos carecen de estructura secundaria.

Constituyen el grupo otológico más importante de la vegetación 
pampeana; según la conformación de los tallos y la forma de las 
hojas deben distinguirse tres organizaciones distintas: Ia plantas ras
treras; 2a graminíformes y 3a latífoliadas.

i. Plantas rastreras: Los tallos emiten estolones que corren sobre 
la superficie del suelo, arraigando profusamente y engendrando un nú
mero indefinido de nuevas plantas. Varias formas llegan a confundirse 
con las geófitas rizomatosas, pero se diferencian por carecer de ye
mas vegetativas subterráneas.

Salvo algunas helófitas como Luziola. leiocarpa, Polygonum persi- 
carioides, Ilydrocotyle sp. y Lilaeopsis lineata, las que cito a continua
ción son típicas de la pradera pristina y campos poco transformados:

Paspalum notatum 
Bouteloua megapotámica 
Gymnopogon Beyrichianus 
Aristolochia Stuckerlii 
Alternanthera pilosa

» repens
Trifolium argentinense

» polymorfum
* Trifolium repens
* Oxalis corniculata

Modíala caroliniana
Modiolastrum geranioides
Dichondra repens
Lippia canescens 
Verbena venosa 

» erinoides
Chevreulia stolonifera
Spilanthes leptophylla

» stolonifera

2. Graminíformes.—Son Monocotiledóneas cespitosas, caracteriza
das por tener hojas envainadoras, lineares, o reducidas. La vai-



Fig. 13. — Aristolochia Sluckertü. % tamaño natural.



na es muy desarrollada (i). Los renuevos pueden ser intra o 
extravaginales y la planta tiene aspecto de mata densa como en Pas-- 
palum quadrifarium o floja como en Stipa hyalina. Las raíces son 
siempre fasciculadas ¡y fibrosas, naciendo de los nudos de un rizoma 
breve.

Constituyen el pastizal y forman la esencia de la pradera, corres^ 
pendiendo en máxima parte a las Gramíneas, habiendo también Ciperá
ceas, Juncáceas c Iridáceas.

Gramíneas. Es aquí donde están comprendidos los pastos duros, 
siendo una de sus características ser perennes (2).

Andropogon sp Eleusine trislachya
Sorghastrum pellitum 
Trachypogon canescens 
Ax ono pus iridaceus 
Cenchrus myosuroides 
Leptocoryphium lanatum 
Panicum Bergii

» hians
Paspalum dilatatum

» plicatilium
» quadrifarium

Setaria argentina

Spartiina monlevidensis 
A tropis Osleniana 
Briza triloba 
Bromus brevis

» unioloides
» auleticus

Cortaderia dioica
Eragrostis airoides

» lugens
» polytricha
» retinens

» geniculata
Aristida pallens

» Spegazinii
Calamagrostis viridi-fl.vescens

Nasella trichotoma 
Piptochaetium sp 
Polypogon elongatus 
Sporobolus Berteroanus

» argutus
Stipa sp
Chloris sp

» triflora
Melica macra

» aurantiaca
» argyrea
» filiculmis

Pappophorum subbulbosum
Poa lanigera

» ligularis
Hordeum chítense

» compressum
* Lolium multiflorum

Ciperáceas. — Se conocen vulgarmente con el nombre de pastos

(1) Creo como Naudin y Hesslow (citados por Bug.no.y, 1921) que el órgano 
que comunmente denominamos lámina paralelinervada, en las Monocotiledóneas no 
es más que un filodio o pecíolo dilatado, homólogo del que presentan muchos 
Eryngium y ciertas Acacias australianas. Hojas con verdadera lámina las poseen las 

1 lismctáceas, Aráceas, Escitam inales, etc. En Sagittaria montevidensis pueden ver
se todas las transiciones, desde las hojas gramini formes semejantes a las de Lilaea 
scilloides, hasta las que poseen láminas sagitadas y perfectas, típicas de la planta 
adulta. A éase a este respecto las interesantes observaciones de A. Arber, 1926.

(2) Esto no significa que entre las Gramíneas perennes no haya también pas
tos tiernos, pero en la pradera pampeana no existen pastos duros que sean anuales. 



agrios y aunque no sean abundantes son siempre características en 
todas las consolaciones:

Carex bonariensis Cyperus fraternus
» sororia » reflexus

Cyperus cayennensis » vegetus

Juncáceas. — Unas como Juncus capillaceus y J. imbricatus, ha
bitan en las praderas y forman matas poderosamente arraigadas, que 
el campesino distingue con el nombre de pastos fuertes, las otras, ex
cepto bufonius, son helófitas y conocidas con el nombre vulgar 
de junco.

Iridáceas. — Son los Sisyrinchium perennes, cuyo aspecto recuer
da las Gramíneas. Las raíces son fasciculadas y, a menudo, algo car
nosas. Habitan en las praderas altas: S. iridifolium y S. pachyrhizum, 
y en las bajas S. chálense.

3. Latifoliadas. — Típicamente las hojas carecen de vaina y las 
láminas son ensanchadas. Excepcionalmente se hallan hojas envaina
doras o lineares; en ambos casos la diferencia con las graminiformes 
consiste en que aquí las hojas envainadoras son lanceoladas y las li
nearet no tienen vaina. La conformación de la raíz responde a dos ti
pos principales: nematorizas, de raíces finas, y paquirizas con una 
raíz principal gruesa, generalmente profunda y rica en reservas. Ca
da tipo comprende plantas de aspecto distinto como las rosetas, las 
matas, etc.

Hasta no profundizar más el estudio del aparato vegetativo de es
tas especies, las clasificaré provisoriamente, según su aspecto externo, 
en rosetas, matas y plantas paquirizas erguidas o decumbentes.

a) Rosetas o plantas arrosetadas. — Los internodios inferiores son 
brevísimos y las hojas espiraladas, forman una roseta que por lo ge
neral crece en el invierno. El escapo tiene origen en la yema central 
y puede ser simple y áfilo como en las rosetas típicas, por ejemplo, 
Chaptalia, o ramificado y provisto de hojas como en Nicoliana lon- 
qiflora, representando las formas subarrosetadas de Raunkjaer. En 
uno y otro caso las raíces pueden ser fibrosas o pivotantes.

Las especies siguientes habitan en la región:



Arroseladas típicas:

a) Con raíces fasciculadas: Chaplalia sp., Stenandrium dulcis.
6) Con raíz napiforme o pivotante: Plantago Berroi, * Taraxacum officinale.

Fig. 14. — Plantago Berroi. Hemicriptófita con raíz napiforme y hojas 
en roseta. tamaño natural.



II. Subarrosetadas:

a') Con raíz fasciculada: Conyza chilensis, Gnaphalium spicatumj Eryngium ebur
neum ;

6) Con raíz pivotante o napiforme:. Rumex sp., Oenothera sp.. Eryngium corona
tum, Nicotiana longiflora, Erigeron monorchis, * Cynara cardunculus, Hypo- 
choeris sp.

6) Matas. — Los renuevos se producen sobre un breve rizoma su
perficial, o sobre un corto pivote subleñoso, de donde parten las raí
ces secundarias más o menos fibrosas. En algunos casos el eje radi
cular se torna grueso y leñoso originando lo que Lindman (1906, p. 
1.07) denominó Xilopodium, de cuya parte superior salen los renue
vos. Cada individuo consta de varios tallos, cuya base llega a ser sub
leñosa, pero excepcionalmente pueden vivir más de un año y permane
cer verdes durante el invierno como sucede con diversos Baccharis.

Los matorrales así formados casi nunca sobrepasan de un metro y 
tienen mucha importancia fitogeográfica por modificar agradablemen
te el aspecto de la vegetación.

Corresponde señalar aquí las carquejas o Baccharis articulata y 
B. genistelloides que son las únicas especies áfilas que habitan en 
esta región.

He observado las siguientes especies matorralígenas:

Baccharis artemisioides Baccharis phyteumoides
» articulata Pterocaulon cordobensc.
» coridifolia Eupatoriam hirsutum
» genistelloides Stevia multiaristata
» rotundi folia Vernonia rubricaulis

A las que puede agregárseles Asclepias mellodora y Oxipetalon so- 
lanoides que por la estructura de la raíz corresponden a las si
guientes .

c) Plantas paquirizas erguidas o decumbentes. —■ Los renuevos sa
len del cuello de la raíz que es gruesa y pivotante. El cilindro central 
carnoso, es por lo general un depósito de agua e hidratos de carbo
no. En algunas especies la extremidad radicular puede alcanzar a la 
napa acuífera o, por lo menos, a una mayor humedad del suelo. Y 
es merced a tales dispositivos que estos vegetales quedan perfectamen
te lozanos aún en la época seca y calurosa del verano. Hay una gran’ 
diversidad de formas, pudiendo florecer en la primavera o el verano.

Si no las hubiese tratado entre las rosetas correspondería consig
nar a este grupo Plantago Berroi, Erigeron monorchis, Bumex sp. 
y demás especies con raíz pivotante.



Pig. 15. Hemicriptófitas con raíces napiformes A, B, C, y Geofitas D, E 
La línea de puntos corresponde al nivel del suelo. A, Geranium albicans; B, Mo- 
diolastrum geranioides; C. Anemone decapetala; D. Oxalis lobato; E, O. Commer- 
sonü. tamaño natural.



Algunas como Geranium albicans y las ya citadas Plantago Berroi 
y Erigeron monorchis tienen una raíz napiforme poco profunda y 
característica; las tres son primaverales y típicas de los campos vír
genes. Del mismo tipo es Euphorbia pampeana Speg. (i) de las pra
deras cercanas a Buenos Aires y que parece no existir en Pergamino. 
Aristolochia Stuckertii \ Modiolastrum geranioides que figuran entre 
las plantas rastreras también poseen raíces napiformes. Fig. i3, i/¡ y i5.

Las más tienen raíces verticales como cuerdas, que penetran el sue
lo hasta una respetable profundidad. Esto puede comprobarse en las 
barrancas de los arrovos donde quedan descubiertas, debido a los con
tinuos desmoronamientos que ahí se producen. Fig. 16.

Por la lista siguiente podrá apreciarse la importancia que esta cla
se de vegetales tienen en la pradera pampeana y lo útil que sería un 
estudio metódico basado en su estructura anatómica.

1 ti iplex montevidense Hybanthus parvif le rus
Chenopodium bonariense Tornera pinnatifida

» multifidum Cuphea glutinosa
1 marantus muricatus Asclepias mellodora

Iresine paniculata Oxipetalon solanoidt s
Pfaffia lanata Convolvulus Hermanniae
Boerhavia paniculata » laciniatus
Sesuvium portulacas Irum Evolvulus sericeus
Talinum patens Heliolropium amplexicaule
Paronychia brasiliana » curassavicum
Polycarpon suf fruticosum Verbena sp
Spergularia (4 sp.) Teucrium cúbense
Anemone decápetela S o lanurn s isym br ii folium
Coronopus rhytidocarpus Sclerophylax spinescens
Lepidium Parad i i Bacopa flagellaris
Adesmia bicolor Scoparia sp
Desmanthus virgatus Belbunium chaetophorum
Galaclia marginalis Bichardsonia stellaris
Phaseolus prostratus Cucurbitella asperata
Phynchosia senna Boopis anthemoides
Stylosanthes montevidensis Aster montevidensis
Linum selaginoidcs » squamatus
Polygala linoides Berrea gnaphalioides
Tragia geranii folia Grindelia pulchella
Sida hastata

IV. Fanerófitas (incluso Camefitas).

Las yemas de renuevo están sobre el tallo a cierta altura de la su
perficie del suelo, y si son Dicotiledóneas, poseen cambium. Eselgru-

(i) C. Spegazzini, Rev. Jará. Zoológico B: Aires, t. I (i8g3). p. 3o.

tac. xeaos. — vil, i 8



Fig. 16. — Coronopus rhytidocarpus. La línea punteada significa el nivel del 
suelo. Va tamaño natural.



po elológico menos importante en la llanura pampeana ; comprende, en 
la región, dos subarbustos, la Sphaeralcea miniata y la afata o Sida 
rhombifolia (i) y dos arbustos, el quibrarao amarillo o Heimia sali
cifolia, con poderosa raíz leñosa y el duraznillo negro o Cestrum 
parquii (2), que se ha difundido a orilla de los alambrados del nor
este de la. provincia.

No hay enredaderas autóctonas, Araujia sericifera y Morrenia bra- 
chystephana que habitan en cercos y sobre alambrados, son de otras 
regiones, habiéndose propagado en esta localidad merced a la trans
formación del medio.

b) PERIODICIDAD FLORAL (FENOLOGIA)

La agrupación de los vegetales, de acuerdo a su época de creci
miento v floración, hará ver el comportamiento de la pradera en cada 
estación del año.

La distribución anual de las lluvias (véase fig. 3) y la marcha 
de la temperatura, han originado la vegetación herbácea descripta an
teriormente, en la que cabe distinguir, una flora hiberno-estival y otra 
termófila cuyos representantes empiezan a crecer en la primavera, ter
minando su ciclo con los fríos otoñales. A la flora hiberno-estival co
rresponde el mayor número de especies, siendo los representantes ge
nuinos de la pradera prístina.

Los aspectos más pintorescos se producen en la primavera y ha
cia el comienzo del otoño pero no tenemos aquí prados floridos de 
múltiples colores como los que describen los botánicos de Europa o 
los que podríamos contemplar en los valles del Neuquén, o en las cu
chillas entrerrianas. Aquí, como ya lo expresé, impera la monotonía 
v ella se debe al gran predominio de las flores anemófilas, poco visto
sas, sobre las entomófilas de pétalos coloreados y llamativos.

No obstante, en esa alfombra, aparentemente monótona, donde el 
profano sólo ve pasto para su hacienda, existe un mundo de variadas 
florecillas de admirable belleza.

Enero, junio y julio son, tal vez, los meses menos propicios para 
el crecimiento de las plantas; el primero por la alta temperatura y 
escasez de agua disponible y los últimos por muy fríos.

Al comenzar el invierno la superficie del suelo se presenta cubier
ta por los restos de la flora otoñal, que sirve de abrigo a los brotes 
de las hemicriptófitas y de protección a las innumerables semillas de

(1) Corresponden a las Camefitas de Raunkjaer.
(2) Pertenecen a las nanofanerófitas del mismo autor. 



especies primaverales que inician desde esta época su germinación. En 
los campos recargados de hacienda el aspecto es distinto, el suelo 
arrasado, sólo deja ver los renuevos de las gramíneas más resistentes, 
como la cebadilla (Pironins), Stipa hyalina, S. Neesiana, Lolium mul
tiflorum, etc. Al declinar los fríos, en agosto, se intensifica el cre
cimiento de las especies monocárpicas y se activa el desarrollo de 
las hermicriptófitas primaverales; la pradera se muestra cada día más 
verde hasta que al finalizar el mes aparecen en flor Coronopus didvnius, 
Lepidium sp., Crassula Solierii. Gnaphalium sp., Chevreulia stoloni/e- 
ra, Soliva sp., etc., y al comenzar septiembre asoman las primeras pa
nojas de Poa lanigera y P. bonariensis cuya antesis se producirá al 
comenzar la primavera.

Desde estos días hasta los primeros de octubre es, prácticamente, 
cuando se inicia la floración primaveral. En este momento numerosas 
plantitas enanas abren sus flores conjuntamente con varias perennes 
de estatura algo mayor. Las primeras tienen efímera duración, siendo 
raras las que viven hasta finalizar noviembre. Florecen en la primera 
quincena de octubre.

a) Anuales:

Avena (Euavena) 
Briza minor
Bromus hordeaceus 
Koeleria phleoides 
Bes lúea megalura 

» mvuros
Hordeum pusillum 
Juncus bufonius 
Cerastium glomeratum 
Sagina chilensis 
Ranunculus plalensis 
Lepidium calycinum

b) Perennes :
Boa bonariensis 

t> lanigera
» ligularis

A othoscordum aureum

Nasturtium bonariense 
Crassula Solierii 
Alchemilla Parodii 
Centunculus minimus 
Verónica peregrina 
Plantago heterophylla 

» myosurus
Mycropsis dasycarpa
Gnaphalium filagineum 

» falcatum
Soliva sp

Verbena erinoides 
Chevreulia stoloni fera 
Gnaphalium spicatum

Casi todas ellas viven juntas y pueden coleccionarse en pocos me
tros cuadrados.

Mientras las lluvias van siendo más abundantes y la temperatura 
más elevada la actividad vegetativa es mayor y la floración más in



tensa. A las especies persistentes de la primera fase se les asocian las 
formas que les suceden en la floración y en los últimos días de octu
bre se presenta la pradera en su máxima florescencia. Las hemicrip- 
tófitas son cada vez más abundantes habiendo un franco predominio 
de gramíneas.

Están en flor al finalizar octubre:

a) Perennes:

Aristida pallens
» Spegazzinii 

Piplochaetium bicolor
» Hackeli
» ovatum

» stipoides
» montevidense

Polypogon elongatus
Stipa Clarazi

» Neesiana 
Briza triloba 
Bromiis brevis

» unioloides
» erectas

Melica arg y rea
» aurantiaca

Poa (Dioicopoa) 
Hordeum compressum

» stenostachys 
Lolium multiflorum 
Carex bonariensis

» cayennensis 
Juncus imbricatus 
Sisyrinchium iridifolium 
Nothoscordum aureum

b) Anuales :
Phalaris Lemmoni
,1 grostís koelerioides 

» hy geométrica
Bromiis hordeaceus 
Bestuca megalura 
Pholiurus incurvus 
Sisyrinchium sp 
(Íerastium glomeratum 
Silene antirrhina 
Lathyrus stipularis 
Medicago sp

Anemone decapetala 
S p e rg u la r ia g n i nd is

» villosa
» laevis
» platensis

Geranium albicans 
Oxalis articulata 
Linum selaginoides 
Modiolastrum geranioides 
Cuphea glutinosa 
Oenothera sp
1 erbena chamaedrifolia

» erinoides
Lippia canescens 
Scutellaria rumici folia 
Stenandrium dulce 
Plantago Berroi 
fíelbu n i u m ch a e topho rum 
Cleanthes brasil iensis 
Conyza chilensis 
(¡ naphalium spicaIum 
Erigeron mon orch is 
Hypochoeri s b r a s ili en s i s 
Senecio Grisebachii 
Spilanthes sp

I icia sp
Geranium disectum
Apium ammi
Torylis nodosa
Oenothera mendo: incusis
Linaria canadensis
Specu la ría perf olía ta
II ahlenbergia linarioides
Facelis retusa 
Gnaphalium sp 
Soliva sp



En la segunda quincena de noviembre la pradera entra en su terce
ra fase florífera. Su carácter consiste en la desaparición de muchas de 
las especies citadas, principalmente anuales v en la incorporación de 
especies perennes, algunas predominantes v olías que seguirán flo
reciendo todo el verano:

Eleusine trislachya /tesmanthus virgatus
Eragrostis lugens Hhynchosio senna
Panicum hians Oxalis sp
Paspalum gu drifarium Tu mera pinnati fida

» pl'catulum Convolvulus Hermán ni ■■e
Sp oro bol us B e r 1 - roan u s » lacinia tus
Stipa hyalina Evolvulus sericeus

» papposa Verbena erinoides
Cyperus reflexus littoralis

fraternus venosa
Sisyrinchium chdens s (jaillardia megapolam ica

A medida que la primavera avanza para llegar a su término, su 
flora disminuye para ser reemplazada por las primeras especies es
tivales De las hermosas y coloridas espiguillas de Melica, Poa, fíri:a, 
Piptochaetium, Aristida, no queda, al comenzar el verano, más que 
las panojas semidestruidas que sostienen algunos frutos o empobreci
das inflorescencias aparecidas a destiempo. El campo que poco antes 
era verdeviolado, se manifiesta cada día más desteñido, para simu
lar un inmenso mar de paja, durante el mes de enero. Las flores que 
se abren por este solsticio, en nada modifican el matiz de la prade
ra, unas como Andropogon laguroides, .1. saccharoides, Leptocory- 
phium lanatum, Panicum Bergii, Setaria geniculata, Eragrostis po
lytricha, Pappophorum subbulbosum, porque contribuyen a aumentar 
su color pajizo y otras, como las siguientes, porque escasas, quedan 
cubiertas por el pastizal casi seco:

Eleusine trystachya 
Paspalum notatum 

» distichum
Commelina virginica 
Zephyranthes Andersoni 
Gomphrena lanata
Polygala lino ¡des 
Jonidium parviflorum
Heliotropiu m amp lex i can le

Physalis viscosa
Solanum meloncillo

» pigmeum
Mitracarpum sellótefanum 
Aster montevidensis 
Ambrosia tenuifolia 
Berroa gnaphalioides 
Baccharis subpingr tea

y forman matas aisladas Oxipetalon solanoides y Asclepias mellodora. 
Algo más tardíos son los Eupalorium y Vernonia.



En esta época los fuertes soles y la falta de agua son generalmente 
intensos y la desecación de los pastos inminente. Las lluvias lardan 
a veces más de i5 días y el campo se torna desolado. Basta un agua
cero para reverdecerlo pero no bien falta el agua vuelven a escasear 
los pastos; y así hasta marzo en que las lluvias se regularizan y la 
temperatura decrece aumentando la disponibilidad de agua.

Sucesión estivo-otoñal. — Entre el cesped formado por las matas 
casi secas de Stipa. Piptochaetium, Poa. Aristida, Promus y los res
tos di' las monocárpicas primaverales, los aguaceros de enero y febre
ro activan el crecimiento de las plantas que abrirán sus flores al fina
lizar el verano. Tales especies, en su mayoría criptófitas y hemicrip- 
tófitas, no son numerosas, pero como en este momento predominan, 
dan al campo un aspecto pintoresco merced a) color de sus flores y a 
la forma de sus inflorescencias.

Llama la atención en los primeros días de marzo el romeri.Ho 
Baccharis coridifolia) cuyas matas hemisféricas se destacan por las 

inflorescencias plateadas de los individuos femeninos. Solidago micro- 
glossa de vistosas panojas amarillas, Pterocaulon cordobense con be
llos vástagos floríferos rojizo-plateados, Eupatorium hirsutum con ri
sueños corimbos capitulíferos añilados, Vernonia flexuosa y I . ru- 
bricaulis con cimas escorpioideas de capítulos violados al florecer, 
blancos después y, por último, los Oxalis que en número infinito ti
ñen el prado de amarillo oro ungg veces, y de rojo escarlata otras, y 
los Agrostis y Eragrostis que con sus diminutas y abundantes flore- 
cillas forman la filigrana que adorna el tapiz dejado entre las otras 
plantas.

Pero, a todas estas debe agregarse las que empezaron a florecer al 
comienzo del verano: todas ellas más visibles al disminuir la vege
tación glumácea, dan variedad a la pradera y colorido al campo.

\l finalizar febrero y comenzar marzo el prado pristino se pre
senta con la siguiente sociedad de plantas en plena floración:

.4 grostis montevidersis 
E rag rostís a i ro ides

» lugens
Leplocoryphium 11 na tu m 
Panicum Rergii

» hians
Paspalum dilatatum

» distichum
» notatum

Setaria geniculata

S por obolus Rerte roan us 
Co mm el i na vi rg ín i ca 
Chenopodium multifidum
Imarantus muricatus 

Roer ha via pa ni cu la la 
Oxalis lobato

» sp
Tragia geraniifolia
Sida rhombifolia
Convolvulus Hermanniae



I erbena chamaedrifolia.
» littoralis.

Solanum pigmaeum.
» meloncillo.

Milracarpum Sello irimum.
Ambrosia trnuifolia.
Aster montevidensis.

Baccharis cor idi folia.
» subpingraca.

Eupatoriam hirsutum.
Conyza chilensis.
Solidago microglossa:
Vernonia flexuosa.

» rubrican lis.

Las lluvias persistentes y los fríos otoñales dan fin a esta vegeta
ción hacia mediados de mayo. Más tarde las hojas secan y el campo 
se vuelve grisáceo.

c) ECOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓN

El tipo de polinización más común en la vegetación pampeana es 
la anemófila que es la que ocurre típicamente en las Gramíneas, Ciperá
ceas, Tifáceas, Juncáceas, Ouenopodiáceas, Platagináceas y algunos 
géneros de otras familias como Rumex, Myriophyllum, \marantus, 
Triglochin, etc. Le sigue en importancia la polinización entomófila que 
liene lugar en la mayor parte de los géneros y familias restantes. La 
polinización hidrófila es rara, se produce en Zannichellia palustris, 
llelodea callitrichoides, Ceratophyllum demersum y en las flores fe
meninas axilares, aisladas, con largo estilo que soporta el estigma en 
la superficie del agua, de Lilaea scilloides; las flores de las espigas, en 
ella, son anemófilas. Por tal razón, esta especie representa un tipo bio
lógico curioso con polinización anemófila e hidrófila en distintas im 
florescencias de un mismo pié.

Aparte de estas formas existe en la región un grupo no numeroso 
de especies que, paralelamente a la floración chasmógama, presen
tan la polinización cleistógama en flores separadas de un mismo pie. 
Interesante es lo que ocurre en Specularia perfoliata: las llores ter
minales de cada vástago son chasmógamas, con pétalos violáceos bien 
desarrollados y las demás son cleistógamas \ sus pétalos rudimenta
rios. (i). Varias especies son anficárpicas, con frutos aereos originados 
por las flores chasmógamas y frutos escondidos ya en las axilas de las 
vainas, en las gramíneas, o subterráneos en diversas Dicotiledóneas.

Para abreviar, me limitaré a enumerar las especies donde se obser
va la anficarpía y los trabajos en que ésta fué descripta o se con
signan datos al respecto:
A. Gramíneas:

Avena scabrivalvis (Parodi, 1924, p. fig. 1).
Stipa brachychaeta (Parodi, 1924, p. 9).
Stipa Clarazi (Parodi, 1924. p. 9).

(1) Análoga a esta especie es la biología foral de Halimium brasiliense. Véase 
parte sistemática n° 296 .



B. Dicotiledóneas:

Ranunculus plalensis (Mangaaaro, 1916, p. 2/16, fig- O sub. II. Hilairei).
Trifolium argentinense Manganaro, 1916, p. 25 t. fig. 3).
Trifolium polymorfum (Lindman, 1900, p. 9'1", fig. 2).
Dichondra repens (Ljndm., 1900. p. 953, fig. 3).

A. Manganaro menciona también Stipa hyalina, Oryzopsis bicolor 
(Vahl) Speg., O. tuberculata (Desv.) Speg. y Mélica papilionácea 
L. (i) con flores cleistógamas radicales. Yo no he logrado verlas en 
tales especies.

d) ETOLOGIA DE LA DISEMINACION

Diseminación anemófila. El aire es el principal elemento dise- 
minador de las semillas, en esta formación eólica por excelencia. Se 
presentan, pues, los más variados dispositivos anemófilos, siendo los 
siguientes los que parecen resultar más eficaces:

1. La totalidad de la inflorescencia es desprendida y volada por 
el viento. Hallamos aquí el conocido grupo de las pajas voladoras, 
representado por las especies siguientes: Panicum Bergii, Eragrostis 
polytricha, E. airoides, Schedonnardus paniculalus, Stipa trichotoma, 
Gymnopogon Beyrichianus. El eje de la inflorescencia es muy frágil 
en la base y fácilmente roto por el movimiento del aire que arrastra 
la panoja a largas distancias, si no es interceptada por algún alam
brado. En los grandes campos vírgenes no es raro ver en el verano, 
un espeso cordon de paja a lo largo de los alambrados, formado por 
las panojas de paja voladora, ahí acumuladas por el viento. Eig. 17.

2. Las glumas membranosas y dilatadas, permiten la diseminación 
de las espiguillas, que se desprenden totalmente del raquis como ocu
rre en Melica. En Briza triloba, B. minor y Bromus hordeaceus son 
las dilataciones de las glumelas que conducen al mismo resultado.

3. Las largas y tenues aristas divergentes que coronan los flósculos 
de Aristida sp. y Bouteloua megapotamica (aunque en esta las espi
guillas formen un conjunto sobre el raquis de la espiga), resultan 
eficaces en la diseminación anemófila.

4. Los pelos representan el dispositivo más conocido de disemi-

(i) Se refiere evidentemente a 1/. rígida Cav.. que es común en las praderas 
plalenses. 1/. papilionacea es del Río Negro.



nación anemófila. Nacen sobre los pedicelos en varios Andropogon, 
o sobre la Taquilla en Calamagrostis ; rodean el callus de la gluniela

Paja voladora: Panicum Bergii. ¥. tamaño natural (dib. M. Barros)

en Poa bonariensis y P. lanigera, o cubren las glumas en 1 alóla in
sularis o las gluinelas en Cortaderia; en Stipa papposa y S. gynerioi- 
des coronan la glumela, originando un dispositivo que recuerda el 
vilano de las Compuestas. En éstas los pelos divergentes forman co-
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mo un paracaídas en la extremidad del aquenios, lo que permite en los 
linios finos, que el viento los lleve a distancias enormes. \ ello se 
debe, evidentemente, la vasta distribución que tienen muchas Com
puestas como los Gnaphalium, Baccharis, Erigeron. Eupatorium. I er- 
nonia etc., o la que han alcanzado en poco tiempo los cardos, el diente 
de león, la cerraja, etc. Los niños conocen los vilanos con el nombre 
de panaderos», y es grato ver la infinita cantidad de tales «panade
ros» que cruzan el aire, en las tardes secas del verano cuando el vien
to sopla desde algún cardal. Bastante elevado es el número de com
puestas que presentan tal dispositivo; en uno de mis viajes desde la 
Capital federal, en el mes de enero, he contado diez y seis especies de 
esta familia, cuyos aquenios volados por el viento penetraron en el 
salón-comedor del tren, precipitando sobre la mesa. Pero, la canti
dad de vilanos que entra en un coche de tren en marcha por la 
pampa, durante los días secos del verano, es grande, y siempre fas
tidiosa para quienes no pueden disfrutar del placer de clasificarlos; 
Se observa en el mismo vehículo, varias especies más, representan
tes de otras familias.

En Anemone decapetala los pelos visten el pericarpio, mientras que 
en Typha dominguensis salen del ginecóforo y en tal caso los frutos 
atraviesan largas distancias y altas vallas que otras especies no po
drían cruzar. En las Asclepiadácéas los pelos forman un falso vila
no que rodea la micrópila.

5. Las dilataciones membranosas del tegumento de las semillas de 
varias Sper guiaría, Lepidium, Juncus, etc., resultan favorables a su 
dispersión.

6. El tamaño pequeño de ciertas semillas como las de Xicotiana, 
las de Escrofulariáceas, etc., es también una resultante conveniente, 
aunque su eficacia no pueda competir con los dispositivos anteriores.

Diseminación zoófila. — No obstante su importancia la disemi
nación zoófila viene en segundo lugar. Con ser sus especies menos 
prolíficas, su diseminación ha resultado, a menudo formidable, como 
en el caso de los abrojos (XanthiunT), alfilerillos (Erodium ‘ y trébo
les de carretilla (Medicago); estos últimos, introducidos de Europa, se 
han difundido por todos los potreros y caminos de la llanura pam
peana desde hace más de un siglo.

Presentan un interés especial las flechillas (Stipa Neesiana. S. Cla- 
razi, Piptochaetium Hackeli, etc.); el pié punzante de la ghimela (pie 
envuelve el grano, cubierto de pelos retrorsos, penetra en la lana de



las ovejas, perfora la piel y se enquista en los tejidos musculares y 
adiposos, formando abscesos que terminan con la muerte del animal 
(Véase la fig. 18). La diseminación causada por la adhesión de las 
semillas a la lana es extraordinaria, como puede deducirse por el nú
mero de especies adventicias que han sido halladas alrededor de los

Fig. 18. — Flechillas típicas de la pradera pristina. A, Piptochaelium Hackelü;
B. Stipa Clarazi; C, S. Neesiana; D, Piptochaetium bicolor; E, Stipa papposa;
F, S. Hyalina; G. Aristida Spegazzinü. Tamaño apenas aumentado.

lavaderos de lana en Europa. Adheridos a ella, no sólo quedan los 
granos con dispositivos especiales como los de Slipa,- Erodium, Medi- 
cago, Cenchrus, Daucus, Bidens, Xanthium, sino también aquellos con 
glumas escabrosas como Hordeum, Diplachne, Lolium, o con pelos 
lanosos como los flosculos de Poa lanigera, P, bonariensis, etc,



Todos estos cuerpos, especialmente las carretillas (Medicago arabica, 
etc.i, quedan íntimamente pegados a la lana, disminuyendo un a5 a 
3o por ciento de su precio, razón por la que los estancieros tratan de 
esquilar antes de la fructificación de dichos pastos (i).

Entre las especies adhesivas más notables merece mencionarse el 
cuerno del diablo o Proboscidea latea cuyo estilo accrescente termina en 
un gancho que se ligni fica y se divide en dos cuernos en el momen
to de la dehiscencia. Tales ganchos se fijan fácilmente a la cola o 
miembros de los animales lo cual permite que el fruto sea arrastrado 
mucho tiempo y las semillas sean diseminadas en un área considera-i 
ble. Las cápsulas de Blumenbaehia insignis también son adherentes 
a la piel del ganado y en ella persisten cierto tiempo diseminando 
las semillas.

Merece señalarse, por su importancia, la diseminación producida 
por las aves acuáticas como los patos, cisnes, etc., los que suelen 
llevar adheridos con barro, las semillas de varias especies palustres.

En cuanto a la diseminación por ingestión de frutos jugosos es 
rara, observándose en algunas solanáceas (Solanum sp.).

B. M0D1EICACI0AES CAUSADAS POB l.\ CIVILTZACTOA

Son tan profundas las modificaciones causadas por la agricultura 
y la ganadería que no es posible hoy darse cuenta cabal de lo que fué 
la pradera antes de la inmigración europea. Los cultivos de maíz, li
no, trigo y alfalfa, que ocupan un 73 por ciento del área total, y el 
ganado en la superficie restante, han sido los agentes principales de 
tan intensa transformación (2).

(1) Pero no demasiado temprano, para evitar el perjuicio que el frío puede 
causar a las ovejas.

(2) La superficie y producción de lino y cereales cutí vados en los años 1928-1925 
lia sido la siguiente:

Años Hectáreas Producción
sombra «las en toneladas

Maíz ' 1928-192'1 IIO.000 315.786
igaá-rgsñ 75.OOO 127.5oo

1- 1 1 ig 3 3-i gs 4 89.OOO a3,4ooLino
18.4O11 1924-192.) 29.7OO

T . i 1 ngo 1 1928-292'1 8 . OOO 8.800
8.1001 192 4-1925 8,gto

A vena i 1928-1924 i . 5 00 744
1.7641! iga4-iga5 I . '170

Sumando un total < le i58.5oo hectáreas en 1928-1924 y 114.270 hectáreas en
1924-1925.



l3o REVISTA l>E I.\ FACULTAD DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA (T. Vil. l)

Siguiendo el IHélodo «XplléStó poi* L. HaUMAN, eil SU trabajo so
bre este tema (1928, p. 10), trataré primero las modificaciones direc
tas v luego las indirectas o involuntarias que el hombre ha determi
nado en esta vegetación.

I. ACCIÓN DIRECTA

\o me. ocuparé de la destrucción como factor aislado, pues su im
portancia regional es secundaria por estar limitada a los caminos y a 
las superficies pobladas (1). En la localidad toda destrucción ha te
nido por causa el cultivo de plantas económicas, que han modifi
cado la fisonomía del paisaje. Trataré sucesivamente de los aportes 
sin destrucción o plantaciones arbóreas y aportes previa destrucción 
o cultivos herbáceos:

á) Plantaciones de arboles. — Los dos árboles más conveniente
mente cultivados son el sauce (Salix babylonica L.) y el paraíso (Me
lia Azedarach L.); no hay un rancho o vivienda donde no exista 
una de las dos especies o ambas asociadas. En orden de importancia 
le siguen el Eacalyptus globulus Labill. —árbol característico de 
las viejas estancias —, la acacia negra (Gleditschia triacanthos L.), 
la acacia blanca (Robinia pseudacacia L.), el árbol del cielo (Ailan- 
thus altissima Swingl.), el álamo de Italia (Populus nigra L., var. Halica 
Du Roí) y la Casuarina stricta Din. La acacia negra está perfecta
mente aclimatada y según mi parecer es uno de los pocos árboles acon
sejables para arbolar los caminos, problema que como se sabe, no 
se ha resuelto aún en el norte de la provincia. En cuanto a la acacia 
blanca se halla muy difundida, por ser uno de los pocos forestales 
productores de madera dura que se desarrolla bien en esta región.

En las calles de la ciudad y de las poblaciones vecinas son fre
cuentes los plátanos (Platanus orientalis L.)—la especie más reco
mendable para tal fin, —el arce (Acer negando L.), la Sophora japó
nica L., la Broussonetia papyrifera Vent. y en los cercos la Acacia 
bonariensis o garabato.

Los frutales más importantes, por su rápido desarrollo y abundan
te producción, son el duraznero, el peral y la higuera. El durazne
ro representa el frutal por excelencia y es el único que se ha aclima-

«.! J : 1 . I í •’ . I DI
fi) Conviene hacer notar, sin embargo, que en ciertos casos que se ara un cam

po virgen y no se alcanza a efectuar la siembra, el suelo es rápidamente invadido 
por numerosas terófitas, como Erigeron, Setaria, Bidens, imarantus, Chenopodium, 
etc., que apenas se advierten en el campo virgen.



lado (i), pues los otros dos no se reproducen naturalmente por se
milla como sucede con éste (2). Es rara la chacra, aún de los arrendata
rios, donde no existan durazneros : los estancieros y agricultores pro
pietarios, son los que más lo cultivan, formando montes de una o 
más hectáreas destinados a producir fruta, leña y a servir de reparo 
contra los vientos del sudoeste (3).

Crecen bien, pero tienen importancia secundaria, los ciruelos, da
mascos, cerezos, membrillos, nísperos y kakys: la vid ('I íí/s vinifera 
es muy atacada por la Peronospora y la antracnosis y su cultivo resulta 
muy dificultoso: se produce relativamente bien la vid americana o uva 
chinche । I ilis Labrusca). En cuanto al manzano y nogal se dan bas
tante mal y el cultivo de los Cilrus es problemático por causa de los 
fríos excesivos.

b) Cultivos herbaceos. — Constituyen la esencia de la agricultura 
y a ellos se debe el progreso de la región y del país. Por orden de 
importancia tenemos los siguientes cultivos:

Muí-

So área, en este partido y en los limítrofes, abarca más de la ter
cera parte de la superficie total, habiendo distritos donde, tal vez, 
alcance a los dos tercios de la superficie. Se cultiva las variedades co
loradas del grupo Zea mays, vulgaris Koern. y se destinan a la ex
portación. No obstante algunos veranos secos, el clima y suelo de esta 
región brindan las condiciones más favorables para su cultivo. Cuando 
es sembrado en época oportuna y llueve regularmente, dándosele ade
más los cuidados culturales necesarios, alcanza a dar cien quintales 
por cuadra, es decir, unos 60 quintales por hectárea. Normalmente 
la producción no excede de 60 a 70 quintales por cuadra.

La época de siembra más conveniente para las variedades coloradas 
es en la segunda quincena de septiembre y primeros días de octubre;

(1) Véase Cuenot, 1926, p. i4.
(2) Para el caso de la higuera, de multiplicación agámica y fácil crecimiento en 

este clima, correspondería denominarle naturalización individual según la ¡dea de 
De Candolle (i855), p. 609. Pero como éste término podría confundirse con la 
acomodación, me parece más preciso y más de acuerdo con los conceptos moder
nos de la fitotecnia llamarle aclimatación somática o aclimatación vegetativa.

(3) Poca es la leña que se quema en el campo, debido al gran consumo que 
se hace de los maslos. Estos se han generalizado tanto que constituyen el combus
tible más empleado, en la región maicera del país.
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la temporada favorable y las lluvias abundantes determinan un activo 
crecimiento llegando a florecer al principio de diciembre y a producir 
choclos tiernos después de navidad. Es durante el período del desarro
llo de los granos, por lo común en enero, cuando más es necesaria 
el agua y cuando por lo general más hace defecto.

Los maizales son siempre limpios, merced a los cuidados cultu
rales que le prodigan los agricultores, obligados por los peones que, 
con razón, se resisten, o cobran altos precios, para cosecharlo si los 
yuyos predominan en el cultivo.

Los cuidados que normalmente se le aplica consisten en una o dos 
rastreadas antes de nacer y dos o tres, con intervalo de una sema
na, después de aparecida la tercer hojuela. Luego se escardilla: esta 
operación es de lo más importante por contribuir a la destrucción de 
las malezas. Con igual fin se lo aporca, evitando que el instrumen
to penetre demasiado y pueda herir las raíces o deje un surco pro
fundo, que aumente demasiado la superficie de evaporación. Si aún 
quedan yuyos, especialmente Amarantus quiíensis, se lo carpe a mam.

La madurez comercial se produce en la segunda quincena de mar
zo. Pasada esta época se procede a la recolección que consiste en des
chalar y embolsar las espigas y entrojarlas después.

Las trojas de fabricación regional son recomendables a condición 
de estar bien techadas y no conservarse más de cinco meses : pasado 
este lapso, el maíz sufre mermas causadas por los ratones, los gor
gojos (Calandra granaría) y las palomitas (Sitotroga cerealella Oliv.), 
que se propagan por la zona periférica más aereada. La larga con
servación del maíz en las trojas se debe a la esperanza de los agriculto
res por los buenos precios.

Las ventajas de tales trojas estriban en que pueden ser rápidamen
te construidas por los colonos más pobres, en el sitio más convenien
te. No obstante, los galpones son más ventajosos, pues, mientras las 
primeras deben ser constantemente reparadas y lapadas diariamente 
con lonas costosas, no sucede así con estos últimos que, aunque su cos
to inicial es mayor, es compensado por su larga duración (i).

Plantas que invaden el cultivo. — De este asunto me he ocu
pado en mi trabajo sobre malezas (1926), razón por la que hoy se
ré muy breve. Sólo mencionaré las especies más comunes.

En máxima parte son terófitas, es decir, que vegetan y florecen 
en la época cálida lo mismo que el maíz. Las dos especies más daííi-

(1) Los galpones para guardar el maíz en espiga están construidos de tirantes 
que sostienen un techo de zinc; los lados son de caña de Castilla, de cáñamo o de 
Sorghum y son renovados cada tres o cuatro años. 



ñas son el abrojo (Xanthium Ctívanillesii) y el yuyo colorado (Ama
ran tua quitensis), que nacen normalmente en la segunda quincena de 
septiembre. Contra este último, las quinoas (Chenopodium sp.), los 
chamicos, etc., van dirigidos los rastreos que se le aplican en la pri
mera edad; son así arrancados los yuyos de germinación superficial, 
quedando intacto el maíz, sembrado más hondo. El abrojo es difí
cilmente destruido, porque su germinación, en suelo arado, se produ
ce hasta los g centímetros de profundidad en años lluviosos y hasta 
los iZ| centímetros en años secos.

Son comunes en los maizales las especies siguientes:

* Digitada s inguinalis
* Echinochloa colonum

Setaria geniculata
» ve rt ¡dilata

Chenopodium hircinum
» Zobelii

Amarantus gracilis
» quitensis

* Datura jerox 
Proboscidea lutea 
Cucurbita Andreana 
Erigeron bonariensis 
Didens subalternan* 
Tagetes minutus 
Xan th ium Cavanillesii 

» spinosum

Excepto las especies precedidas por un asterisco, las demás son in
dígenas y su habitat primitivo es difícil de establecer.

En los campos descuidados es cada año más frecuente el pasto ru
so (Sorghum halepensis), que se propaga por semillas y rizomas. Es 
tan invasor que si no se toman medidas enérgicas, terminará por inu
tilizar los mejores campos de la región.

Lino

Se cultiva exclusivamente para la producción de semilla. La paja 
se (pierna o, a lo más, se emparva para forraje de los animales de tra
bajo.

Se siembra al voleo, o en líneas muy aproximadas, desde mediados 
de junio hasta fin de julio. Se le aplica pocos cuidados culturales; el 
más importante consiste en arrancar a mano ciertas malezas como el 
nabo, el trigollo (Lolium temulentum), la quinoa, etc., siempre (pie 
no sean muy abundantes.

La floración comienza a mediado de octubre y se prolonga gran 
parte de noviembre.

La siega, en años normales, se efectúa en la segunda o tercer sema
na de diciembre y a los pocos días se emparva o se trilla directamen
te si se dispone de una trilladora. Lo importante es que las lluvias no 
lo mojen y se manchen las semillas, disminuyendo así su precio.

AGROS. 9



Plantas invasoras del cultivo. — Me ocuparé aquí de aquellos 
puntos que no traté en mi trabajo sobre malezas (1926). Contraria
mente a lo que sucede con la flora adventicia de los maizales, tene
mos aquí una serie de yuyos, casi todos introducidos de Europa con 
sus semillas, y que florecen y fructifican simultáneamente con él. Los 
granos son aproximadamente del mismo tamaño que el lino, por lo 
que quedan mezclados con él durante la trilla (1).

He aquí la nómina de las especies invasoras :
Avena ( § Euavena). 
Phalaris sp.
Lolium multiflorum.

» temulentum.
Rumex sp.
Polygonum aviculare.

» convolvulus.
Chenopodium hircinum.

* Zobelii.
Agrostemma githago. 
Vocearía srgetalis. 
Brassica campestris. 
Camelina Alyssum. 
Hirschfeldia incana. 
Neslía paniculata. 
Raphanus sativus.

Rapistrum rugosum.
Sisymbrium officinale.
Fumaria agraria.

» officinalis.
Melilotas parvi florus.
Ammi majus.
Echium plantagineum. 
Solanum sarachoides. 
Galium. aparine. 
Anthemis cotula. 
Carduus nutans.

» pycnocephalus. 
Centaurea melitensis. 
Cirsium lanceolatum. 
Silybum marianum.

De las cuales únicamente los Chenopodium y Solanum sarachoi
des son indígenas.

No obstante ser normales en los sembrados, varias de estas espe
cies no figuran entre las naturalizadas, porque desaparecen tan pron
to como cesa el cultivo. Agrostemma githago, Vaccaria segetalis, 
Camelina Alyssum, etc., comunes en los linares v trigales, desaparecen 
totalmente uno o dos años después que se han suspendido sus cultivos.

Flora de los rastrojos. — Trataré simultáneamente la flora de los 
rastrojos de lino y de trigo por ser análogas. La componen varias es
pecies, en su mayoría indígenas, que son raras en la pradera prístina, 
habiendo algunas, como Solanum sarachoides, que nunca las he vis
to en ella. Además de las formas tardías que invaden el cultivo co
mo nabo, quinoa, etc., son infaltables:

(1) Véase el capítulo Los cuerpos extraños del lino y del trigo, en mi trabaijo 
citado.



Chenopodium ambrosioides
Amarantus quitensis
Verbena littoralis
Tagetes minutus

Xanthium Cavanillesii 
Digitaria sanguinalis 
Echinochloa colonum 
Setaria geniculata

Estas tres últimas originan un pastizal que los agricultores desti
nan a su ganado favoreciendo asi la fructificación de las otras que se 
multiplican año tras año.

Entre los que invaden el cultivo y perduran en los rastrojos, intere
san Solanum sarachoides, Chenopodium hircinum, Ch. Zohelii, Po
lygonum aviculare y Ammi majus, yuyos molestos, cuya fructificación 
normal se produce después de cosechar las micses. Menos impor
tantes, pero bastante comunes son las siguientes:

Rumex sp 
Chenopodium album 
Portulaca olerácea 
Amarantus gracilis 
Scutellaria rumici folia 
Physalis viscosa

Datura ferox 
Ridens subalternans 
Lactuca seriola 
F.rigeron bonariensis 
Solidago microglossa

1 en los campos nuevos muchas de las especies de la pradera prístina.

Trigo

Este cereal, que es el eje de la economía del país, ocupa el tercer 
lugar entre los cultivos regionales, pues por su alto costo de produc
ción y por su precio relativamente bajo, deja menos beneficio que los 
dos anteriores.

Las variedades que se cultivan vegetan en invierno y primavera y 
corresponden a Triticum vulgare Host.; ellas son la Record, San Mar
tin, Universal, Barletta y 38 Ministerio de Agricultura. Pocas veces 
se ve cultivos de T. polonicum L. y T. durum Desf.

El cultivo es análogo al del lino pero se siembra más hondo y tres 
o cuatro semanas antes que aquel. La siega se efectúa con atadora o 
espi gador a-atadora.

Las plantas que invaden su cultivo son las mismas que crecen en 
el lino, predominando, sin embargo, las especies de granos mayo
res como Avena fatua, A. sterilis, Lolium temulentum, Polygonum 
convolvulus, Agrostemma githago, Raphanus sativus, Hordeum he
xastichum y Secale cereale.



Alfalfa

Es la forrajera por excelencia y no se puede concebir una chacra 
o establecimiento rural, que no posea su alfalfar aunque sea de pocas 
hectáreas. No obstante la gran subdivisión de la propiedad, con pre
dominio de la agricultura, pueden verse alfalfares de 200 o más hec
táreas destinadas al pastoreo y a la producción de pasto seco. Su perío
do vegetativo empieza en septiembre y termina en mayo.

Un alfalfar nuevo, bien mantenido y escardado con rastra de dis
co en septiembre, puede dar hasta seis cortes anuales. Si se evita el 
pastoreo de los animales su duración pasa de los seis años. Por lo 
común se guadaña los primeros tres o cuatro años y luego se destina 
a potrero.

La flora adventicia es variable según la edad y el origen de la se
milla. Entre las de origen europeo vienen ciertas especies que desa
parecen a los pocos años de implantado el cultivo, sin propagarse es
pontáneamente; tales son Coronilla varia — que sólo coleccioné una 
vez —, Lotus corniculatus y Trifolium incarnatum. Otras apenas se 
mantienen en uno u otro sitio resguardado, pero su propagación es 
lenta e insegura; por ejemplo:

Setaria viridis 
Silene venosa 
Melandrium álbum 
Tri folium pratense

Brunella vulgaris
Centaurea solstitialis 

dubia

De las cuales, la más común es C. solstitialis, porque se ha naturali
zado en las regiones del país donde se cultiva alfalfa para semilla.

Durante los primeros años de implantado, si se lo cuida, su flo
ra es pobre, pero a medida que pasa el tiempo las plantas de alfalfa 
se van perdiendo y las malezas se multiplican. Un alfalfar de seis años, 
cuyos dos últimos fué destinado a pastoreo, examinado en enero de 
de 1929. estaba invadido por las especies siguientes:

Agroslis montevidensis 
Andropogon saccharoides
Bromus brevis

» unioloides
Calamagrostis viridi flavescens

* Cynodon dactylon £i)
* Digitaria sanguinalis

* Echinochloa colonum 
Eleusine tristachya 
Eragrostis lugens

* Lolium multiflorum 
Paspalum dilatatum 

» distichum
Setaria geniculata

(1) El asterisco significa plantas introducidas.



C y pe rus reflexus 
» cayennensis

Juncus capillaceus 
» imbricatus

* Rumex crispus
* » pulcher

Chenopodium ambrosioides
* Hirschfeldia incana 

Lepidium bonariense 
A noda hastata 
Sida rhombifolia

* Trifolium repens 
Lippia canescens

* Verbena officinalis
» littoralis

Solanum gracilis
» sarachoides

Nicotiana longi flora 
Aster squamatus 
Ambrosia tenui folia 
Baccharis medullosa 

» subpingraea
* Carduus nutans, var
* Crepis setosa
* Cirsiuni lanceolatum
* Centaurea dubia.
* » solstitialis

Erigeron. bonariensis 
Gnaphalium spicatum 
Hypochoeris brasiliensis 
Solidago microglossa 
Soliva sessilis

* Tarxacum officinale

En los alfalfares más viejos suelen difundirse los cardos (Carduus 
nutans y Silybum marianum), llegando, en ciertos casos, a impedir el 
crecimiento de la otra vegetación. Cuando a ellos, en el verano, le su
cede la biznaga, el prado se torna mediocre y debe destinarse a la 
agricultura.

Otros cultivos

La cebada, avena, alpiste y maíz de Guinea, tienen también impor
tancia regional. Avena y cebada son las dos forrajeras invernales más 
cultivadas, siendo la primera la más apreciada en la región.

Avena. — Se cultiva casi exclusivamente la variedad amarilla de 
la A. byzantina Koch; en los últimos años he tenido la oportunidad 
de ver cultivos de otra variedad, de la misma especie, que Thellung, 
poco antes de fallecer, describió como nueva bajo el nombre de var. 
induta.

Las variedades de A. byzantina son más resistentes al pisoteo, a las 
uredineas y a las condiciones climatológicas, que las variedades de A. 
sativa, pero la calidad del grano es evidentemente superior en esta 
última.

Cebada. — Los pocos cultivos que he visto fueron de Hordeum he
xastichum L. Las variedades comúnmente cultivadas dan buenos 
granos, pero como macollan menos que la avena y muchas plantas 
se pierden cuando se destinan al pastoreo, esta especie es poco preferi
da en la región.

Alpiste. — Se siembra en campos muy cansados e invadidos por 
los yuyos; la importancia de este cultivo está supeditada al precio 



que tiene en plaza, que es muy variable de un año a otro. Rinde 
unos i5 a 18 quintales por hectárea.

Maíz de Guinea. ■— Son así denominadas las variedades de Sor- 
ghuni vulgare Pers. cultivadas en la región. Se destinan casi exclusi
vamente para quinchar las trojes con los tallos, pero en algunas cha
cras se le da importancia a la var. technicus Koern. cuyas panojas se 
emplean en la fabricación de escobas.

II. ACCIÓN INDIRECTA

Muy marcadas son las transformaciones que ha sufrido la flora lo
cal por la acción inconsciente del hombre. Es profunda en los sue
los cultivados por la introducción de nuevas plantas y es notable en 
los potreros por la limitación de ciertas especies y la diseminación de 
otras.

a) Flora adventicia.

No contando aquellas especies originarias de otras regiones del país, 
introducidas aquí por el comercio y la industria, alcanza a 120 el nú
mero de plantas exóticas que se han difundido en la localidad.

En esto conjunto debe distinguirse las especies naturalizadas délas 
estrictamente adventicias, según el sentido de De Candoli.e (i855, 
t. II, pp. 608 y 643). Las primeras tienen todos los caracteres de 
las plantas indígenas estando comprobado su origen exótico, mientras 
que las segundas son «extranjeras de origen pero mal establecidas po
diendo desaparecer de un año a otro».

La flora de las praderas primitivas ha sufrido un cambio aprecia
ble por la incorporación de especies naturalizadas como:

Avena fatua
» Ludoviciana

Briza minor 
Bromas hordeaceus 
Festuca mvuros 
Koeleria phleoides 
Lolium multiflorum 
Cerastrium viscosum

¡
Silene gallica
.1Iedicago h ispida

» arábica
» mínima 

Melilotas indicas 
Trifolium repens 
Geranium dissectum 
Torvlis nodosa

Tan típicas son en los campos vírgenes, que parecerían originarias 
de esta parte de América. Las Avena, sobre todo, dan un aspecto par
ticular al campo, cuando al terminar la primavera, después de caídos 
los granos, quedan erguidas las panojas, ostentando sus blancas glu
mas que la más leve briza mueve constantemente.



El cardo de Castilla Cvnara cardanculux ), naturalizado en la lia- 
nura pampeana desde hace más de un siglo y medio, no es normal en 
todas las praderas; crece principalmente en los campos quebrados y 
arcillosos cercanos a los arroyos.

En los campos medianamente salados, pero alcalinos, habitan, con 
aspecto de verdadero indigenato, Pholiuruft incurvus, Suarda maríti
ma y Polygonum aviculare; a orilla de las lagunas Rumex crispus, 
Scirpus cernuus, Centunculus minimus, Samolus valerandi, Lythrum 
hyssopifolia y en los arroyos Nasturtium officinale o berro de fuente 
y Callitriche vernalis, donde el agua está casi estancada.

Las otras especies naturalizadas habitan en suelos modificados o 
en los medios artificiales de que me ocuparé más adelante. Según mi 
parecer, pueden considerarse naturalizadas las siguientes, (fig. 19):

Especies naturalizadas en Pergamino:

4 vena fatua Brassica nigra
» Ludoviciana Nasturtium officinale

Briza minor Rapistrum rugosum
Bromus hordeaceus Sisymbrium officinale
Cynodon dactylon Medicago arabica
Digitaria sanguinalis » hispida
Echinochloa colonum » lupulina
Festuca myuros » minima
Hordeum murinum Melilotas indicus
Koeleria phleoides Trifolium repens
Lolium multiflorum Oxalis corniculata
Poa annua Geranium dissectum
Pholiurus incurvus » molle
Sorghum halepensis Ercdium malacoides
Scirpus cernuus Callitriche vernalis
Urtica urens Malva parvi flora
Polygonum aviculare Lythrum hyssopifolia

» convolvulus Ammi majus
II u m ex cris pus » vis naga

» obtusifolius Conium macul itum
» pulcher Foeniculum vulgare

Beta vulgaris Torylis nodosa
Suaeda maritima Anagallis arvensis
Amarantus gracilis Centunculus minimus
Portulaca oleracea Samolus valerandi
Cerastium viscosum Convolvulus arvensis
Polycarpon tetraphyllon Echium plantagineum
Sagina apétala Verbena officinalis
Silene gallica Marrubium vulgare
Stellaria media Datura ferox



I crtocum virgatum
Verónica arven sis 
Anthemis cotula 
Carduus nutans

» pycnocephalus
» acanlhoides

Carthamus lanatus
Centaurea calcitra pa

» melitensis

CiiMiim lonceolntum 
Cotula australis 
Crepis setosi 
Cynara cirdunculs 
Matricaria chamom illa 
Silybum marianum 
Sonchus oleraceus 
Lactuca seriola 
Taraxacum officinale

Ciertas plantas que invaden los cultivos de lino, trigo, alfalfa, etc., 
porque son diseminadas entre sus granos, como Brassica campestris. 
Raphanus sativus, Agrostemma gifhago, Lolium temulentum, etc., no 
las he incluido en la lista porque desaparecen al cambiar las condicio
nes del medio. Es excepcional verlas fuera de los cultivos y esto se 
debe a alguna semilla caída allí accidentalmente.

6) Destrucción indirecta.

Es la que ha sido determinada por los animales domésticos. La 
acción de pisotear y pastorear constantemente en un campo, es la que 
ha producido la eliminación de unas especies y la limitación de otras. 
Como lo expresé al ocuparme de la pradera pristina, es hoy dudosa 
la interpretación de lo que ella fué antes de iniciarse la colonización 
pampeana.

Lo más perjudicial es el pisoteo: ciertas especies comunes en las 
praderas entrerrianas y en el oeste de la provincia, como las Aristida, 
Andropogon consanguineus, A. paniculatus, etc., en esta región solo 
pueden verse en lugares resguardados (i).

Es lamentable como quedan los campos muy recargados después de 
los fuertes aguaceros y, en el invierno, después de las heladas. El 
pastoreo continuo impide o reduce la fructificación de los buenos pas
tos permitiendo, en cambio la propagación de plantas que llegan a 
ser dañinas (2). En algunos casos, sin embargo, fué el ganado que con
tribuyó a diseminar ciertas plantas valiosas como los alfilerillos y tré
boles de carretilla.

(1) Debo advertir que en ninguna región argentina se ha determinado, hasta aho
ra, en forma racional, el número de vacas que debe apacentarse por hectárea en las 
variadas condiciones que se presentan, para evitar, que por exceso, enflaquezcan, o 
por defecto, se pierda el pasto.

(2) En esta región son raras, las plantas tóxica para el ganado; lo son el roineri- 
11o y el duraznillo negro. En cuanto al «pasto miel» (Paspalum dilatatum) lo es 
por causa .del Claviceps paspali que invade los órganos florales.



Fig. 19. — Cardos invasores de los cultivos: A, Cynara cardunculus: B, Cirsium 
tanceolatum; C, Silybum marianum; D, Carduus acanthoides: E, Onopordon acan- 
thium; F, Centaurea calcitrapa; G, Carthamus lanatus. % t. natural (dib. A. Ca
brera).



Durante los períodos secos, en los potreros recargados, la destruc
ción llega a ser tan notable que la superficie del suelo aparece total
mente pelada y solo interrumpida por alguna osamenta, o salpicada 
por las bostas del ganado que ahí pace. Lámina A III.

c) Creación de nuevas estaciones.

i. Flora de los caminos. — A orilla de los alambrados que cercan 
las propiedades y limitan los caminos, pulula una serie de plantas cons
tante en toda la región. Resguardadas por los hilos de alambre han 
quedado varias hemicriptófitas de la pradera prístina tales como Mélica 
macra, Baccharis coridifolia, Pterocaulon cordobense, Oxipetalon so- 
lanoides, Asclepias mellodora, Ileimia salicifolia, Sphaeralcea minia
ta, Vernonia rubricaulis, Solanum gracilis, etc., cuyas matas abundan 
en unos caminos y escasean en otros, pero cuando debe recorrerse va
rias leguas de distancia es excepcional no verlas todas. A ellas se aso
cia el duraznillo negro (Cestrum parquii) formando matorrales que 
sobrepasan la altura de los alambrados. Lámina XIV.

Como soporte, el alambrado ha permitido la difusión de dos en
redaderas originarias de las formaciones boscosas vecinas, ellas son: 
Morrenia brachystephana y Araujia sericifera.

El césped, a los lados de la huella, lo forman varias especies in
dígenas e introducidas muy resistentes al pisoteo:

* Cynodon dactylon. 
Eleusine tristachya. 
Eragrostis lugens. 
Lolium inulti florum 
Paspalum distichum. 

» dilatatum.
» notatum.

Stipa hyalina.
» papposa.
» Neesiana.

Zephyranthes Anderscni.
* Polygonum aviculare.
* Rumex pulcher.

Chenopodium pinnati fidum.
» ambrosioides.

Alternanthera repens.
/1 marantus m urica tus.
Paronychia brasiliana.
Oxalis lobato.
Modiola caroliniana.
Sida rhombifolia.
Apium ammi.

* Centaurea calcitrop i.
* Carthamus lanatus.

Sol iva sp.
Gnaphalium sp.

\ muchos de los yuyos invasores como verdolaga, manzanilla, quínoa, 
biznaga y los infaltables abrojos y cepa-caballo.

De todas, la más difundida es probablemente Cynodon dactylon, 
gramínea importante en este medio, porque cunde rápidamente y con
solida el suelo removido y polvoriento de los terraplenes y huellas 
abandonadas.



ENSAYO EtTOGEOGRAEICO SOBRE El. PARTIDO DE PERGAMINO M3

■>.. Flora ruderal. — Consideraré separadamente la flora de las 
taperas, la de los corrales y la de las paredes y tapias.

Taperas. — Este vocablo rioplatense significa casa abandonada y 
en vía de destrucción. En los antiguos puestos, en las habitaciones 
en ruina v en los sitios que ocuparon las viviendas de los colonos, 
se encuentra una flora típica poco variable de un lugar a otro. Restos 
de construcciones, pozos no bien tapados, máquinas semidestruídas, cú
mulo; de alambre enredado, fragmentos imputrescibles de los objetos 
más diversos como vidrios, lozas, huesos, hierros, latas, zapatos, etc., 
en un suelo abonado por los detritos humanos, protegen por muchos 
años una vegetación donde predominan las siguientes especies:

* Conium maculatum

* Cynodon dactylon 
Promus unioloides

* Marrubium vulgare 
Solanum gracile

Urtica sp. » sisymbrii] olium
* Polygonum avie alare Verbena littoralis
* Humes pulcher Proboscidea lutea
* » crispas Cucurbita andreana

Chenopodium sp * Anthemis cotula
Amarantus q i ensis * Centaurea calcitrapa

* » deflexas * Cirsium lanceolatum
* Portulaca oleracea * Carduus pycnocephalus
* Sisymbrium officinalis * Silybum marianum

Sida rhombi folia 1 erbesina australis
.tneda triangularis Xanthium Cavinillesii

* Ammi visnaga » spinosum

Corrales. — En la llanura pampeana están construidos de alam
bre sostenido por postes de quebracho colorado y están destinados a 
encerrar el ganado. La constante acumulación de estiércol en el sue
lo, determina una esterilidad que suele durar hasta que aquellas mate
rias no hayan sido transformadas por acción microbiana. Cuando por 
cualquier causa se abandona un corral, pasan varios años antes que su 
suelo sea tapado por la vegetación. Las primeras plantas que aparecen 
son la verdolaga, el yuyo colorado, el abrojo, la yerba del pollo (Alter- 
nanthera repens), las ortigas, las quinoas (Chenopodium múrale. Ch. 
Zobelii, Ch. hircinum), Xanthium spinosum, Verhesina australis y 
le siguen algunas gramineas como Cynodon dactylon y Paspalum dis
tichum que forman un manto que tapa totalmente el suelo. Estas 
mismas especies son las que habitan cerca de los bebederos y en los 
pequeños potreros donde se encierran los animales durante la noche.

Paredes y tapiales. ■— Las paredes de las casas están construidas 
de ladrillos asentados en barro y revestidas comúnmente por un revo-



que a base de cal. Sobre las paredes de las casas más antiguas \ so
bre las tapias sin revoque o donde éste ha caído por la acción del tiem
po se desarrolla una vegetación interesante donde predominan las es
pecies siguientes:

* Bromus hordeaceus (1) 
» unioloides *

Silene antirrhina
» gallica

Digitaria sanguinalis Spergu laria piatensis
Eleusine tristachya * Stellaria media
Eragrostis virescens * 1 lyssum maritimum

» lugens * Capsella bu rsa-pastoris
* Festuca myuros Coronopus didymus
* h oeleria phleoides Lepidium bonariensis
* Lolium multiflorum * Medicago minima

Poa annua
Stipa pappasa

» hyalina
Parietaria debilis
Urtica sp
Amarantus sp

* Er odium malacoides 
Euphorbia serpens 
Bowlesia tenera 
Lippia lycioides
A icotiana longi flora

» glauca
* Chenopodium murale * 1 crónica sp

» ambrosioides * Cotula australis
* Portulaca oleracea Erigeron b 0 na r iens is
* Cerastium glomeratum Gnaphalium falcatum
* Polycarpon tetraphyllum » spicatum
* Sagina apétala

*
Facelis retusa
Sonchus oleraceus

Debido a la poca retención de agua y tal vez al exceso de cal, sobre 
las cornisas y azoteas las plantas suelen ser diminutas, al extremo 
que ciertas especies plurífloras aparecen con una sola flor en cada 
pie; Bromus hordeaceus y B. unioloides suelen poseer una sola es
piguilla y Koeleria pheoides apenas dos o tres. Lámina XVI.

Nicotiana glauca y Lyppia lycioides no se observan en la región 
más que sobre las azoteas y muros viejos.

A las especies citadas debo agregar aquellas que habitan alrede
dor de las habitaciones, en las veredas y entre los escombros, señalan-i 
do únicamente las apófitas (2), o plantas indígenas que se han propa
gado en el nuevo medio creado por el hombre. Fig. 20.

In tropófitas indígenas:

Sporobo las Be "teroanu s
Stipa hyalina

Stipa papposa
Eleusine tristach ya

(1) El asterisco significa plantas exóticas.
(3) Thellung, 1912, p. 629.



Fig. 20. — Compuestas indígenas invasoras de los cultivos. A, Flaceria bidentis; 
B, Galinsoga parviflora; C, Wedelia glauca; D, Tegetes minutus; E, Gnaphalium che
ranthifolium; F. Xanthium Spinosum; G, X. Cavanillesü. La reducción está indi
cada en cada caso (Dib. A. Cabrera).



Pronius unioloides Apium ammi
Eragrostis virescens Bowlesia tenera

» lugens Dichondra repens
Parietaria debilis 1 erbena bonariensis
Urtica spathulata » lit toral is
Chenopodium multifidum Xicotiana longi/lora

ambrosioides Solanum pseudocapsicum
» Zobelii » gracile.
» hircinum » eleagnifoliuni

Alternanthera repens » meloncillo
Amarantus muricatus Linaria canadensis

» quite nsis Verónica peregrina
Boerhavia paniculata Aster squamatus
Sagina chilensis Er igeron bonariensis
Silene antirrhina Bidens subalternans
Spergularia platensis Eacelis retusa
Coronopus didymus Galinsoga parviflora
Descurainia argentina Gnaphalium (5 especies)
Lepidium bonariense Soliva (3 especies)
Euphorbia serpens Tagetes minuta
A noda hastata Verbesina australis
Modiola caroliniana Wedelia glauca
Sida rhombifolia Xanthium (2 sp.)

3. Flora de los estanques y piletas. — A los estanques australia
nos y a las piletas que para darle agua al ganado se construye en el 
campo, suelen acudir ciertas aves acuáticas, como los patos, que dise
minan plantas hidrófilas. Varias veces he tenido oportunidad de ins
peccionar tales estanques habiendo podido comprobar tan abundan
te desarrollo de especies como Nitella bonariensis y Zannichellia pa
lustris. que los orificios estaban obstruidos y la circulación del agua 
era casi imposible. Algunas veces invade Typha dominguensis, aso
ciándosele siempre varias Conjugueas (Spiro gyra), Clorofíceas y Cia- 
nofíceas; estas últimas adheridas a las paredes.

C. CONCLl SIGNES (iENERALES

La flora de esta región está comprendida en la pradera pampeana 
habiendo sufrido profundas modificaciones por acción de las industrias 
humanas. El total de las especies vasculares coleccionadas asciende a 
/|88 de las que aproximadamente 120 son exóticas y las 5o siguientes 
introducidas de otras regiones sudamericanas:

Barachyaria platyphylla
Paspalum Urvillei
Setaria argentina

1 alota insularis 
Phalaris angusta 
Chloris virgata



Cynodon dactylon maritimum 
E ra grost is v i r esc ens 
Celtis tala
Urtica spathulata 
Muhlenbeckia s tgitlifolia 
Chenopodium ambrosioides 

» hircinum
» Zobelii

Amarantus celosioid.es
» quitensis
» sp

Boussingaultía gracilis 
Argemone mexicana 
Coronopus didymus 
Acacia bonariensis 
Phyllanthus lathyroides 
Anoda hastata.
Sphaeralcea miniata 
Sida rhombi/olia 
?Bowlesia tenera 
A raujia sericifera 
Morrenia brachystephana

Cuscuta indecora
1 Appia lycioides

» turbinata
Cestrum, parquii 
\ icotiana glauca 
Solanum Commersonii 

» eleagnifolium 
» pseudocapsif um
» sarachoides

Cucurbita Andreana 
Bidens subalternans 
JEclipta alba
E recluites hieracifolia
F laver ia bidentis 
Galinsoga parviflora 
Gnaphalium cherantifolium 
Mikania micrantha 
Schkuhria pinnata 
Tagetes minuta
I erbesina australis 
Wedelia glauca 
Aanthium spinosum

Las especies exóticas se agrupan de la manera siguiente:

Cosmopolitas, 16.
Naturalizadas, 8o (véase pág. i3g).
Adventicias, 2 4.

Las especies indígenas, o consideradas como tales, alcanzan a 318, 
no siendo posible, por la imperfección de los conocimientos florísticos, 
indicar la amplitud de su área geográfica. Teóricamente se distingue 
entre ellas las especies sudamericanas y las continentales, cuya área se 
extiende desde Estados Unidos y México hasta nuestro país, como 
acontece con muchas Ciperáceas y Gramineas; por ejemplo:

Andropogon sp., Panicum hians, P. paludivagum, Paspalum dis
tichum, P. notatum, P. plicatilium, Setaria geniculata, Valota insu
laris. Leersia hexandra, Sporobolus sp., Chloris ciliata, Ch. virgata, 
Cynodon d. v. maritimum, Diphachne uninervia, Schedonnardus pani- 
culatus, Distichlis spicata, Eragrostis lugens, Festuca megalura, Hor
deum pusillum.

Entre las especies sudamericanas se halla, probablemente, el con
tingente mayor, teniendo en parte origen pampeano y en parte origen 
subtropical. Pueden considerarse pampeanas aquellas especies que al
canzan aquí su máxima abundancia como ocurre con varias Stipa (S. 

celosioid.es


hyalina, Neesiana, papposa, Clarazi), Piptochaetium, Xasella, Poa 
(Dioicopoa), Spergularia sp., las In ideas (Gnaphalium, Facelis, Che- 
vreulia, Micropsis), etc., siendo desde aquí que, tal vez, han irradiado 
a las J'orinaciones septentrionales. Las especies subtropicales tienen su 
centro de dispersión en el Gran Chaco y sur del Brasil : en esta Ila- 
nura están bién representadas en número de especies, pero sus indivi
duos se hallan siempre en minoría; por ejemplo, algunas Andropogo- 
neas, Clorideas, Oriceas, Eupatorieas, Vernonieas, Heteranthera re
niformis var., Bacopa Tweedii, etc.

Las Cactáceas tan típicas en las otras formaciones fitogeográficas 
argentinas, no tienen aquí ni un solo representante. ¡ Parecería que 
las fanerófitas le tuviesen horror a la pampa!

Las familias mejor representadas son las Gramíneas y las Compues
tas; a la primera corresponde el mayor número de especies y el predo
minio vegetativo.

PARTE SISTEMATICA

I • Pteridophytae

POI.YPODIACEAE

Ninguna especie de esta familia ha habitado en la región antes que 
ella fuese modificada por el hombre. En la actualidad suele hallarse 
[nograinma chaerophylla (Desv.) Liar y Adianlurn cuneatum Langsd., 

en viejos jagüeles y paredes húmedas de edificios en ruinas.

SALVIMACEAE

i. Az,olla filículoides Lamarck, Encycl. meth. (Botan.), t. I (1789) 
p. 3/¡3: Magellan. — G. Herter, Las dos especies americanas 
de Azolla, en Darwiniana, t. II (1928), p. 16.

Especie flotante, común en las cañadas y lagunas de agua permanen
te. Suele ser tan abundante al finalizar la primavera y durante el vera
no, que, asociada a las Lemnáceas, cubre totalmente la superficie del 
agua. Acevedo, P. n° 6678; — J. A. Peña, P. n° 82^9.



MARSILIACEAE

2. Marsilia concinna Baker; — Sadebeck en Pjlanzenjam., I* 
(1902), p. 420: Paraguay.

Especie perenne común en los bañados, lagunas y pantanos, asocia
da a Hydrocotyle y Helocharis sp. — J. A. Peña, n° 2.488 y 883g: 
det: Weatherby.

Obs. — Hace algunos años el doctor W. Herter ha descrito una 
nueva especie platense de este género, que ha denominado M. Hicke- 
nii (1). Las diferencias que indica para distinguirla de M. concinna 
son tan variables que no permiten una separación segura entre ambas 
especies. La longitud de los pecíolos y el tamaño de los folíolos, fluc
túa según el medio en que crece: cuando el agua es abundante los 
pecíolos son largos y los folíolos grandes, mas al disminuir el agua los 
nuevos vastagos que aparecen se reducen hasta un límite de 2 ó 3 cm. 
para los pecíolos y pocos milímetros para los folíolos. Lo mismo ocurre 
con los esporangio^ y la longitud de sus pedicelos. M. Hickenii apa
rece pues, como una forma lozana de M. concinna Baker.

11. Phanerogamae

MONOCOTYLEDONEAE

TYPHACEAE

3. Typha domingensis Persoon, Synop. plant. t. II (1807), p.
532: St. Domingo. — J. B. Geze, Eludes sur les Typha, te
sis (1912), p. i3i, tab. IV.

Nomb. vulg.: Totora.
Especie perenne, rizomatosa. no rara en lagunas y cañadones, donde 

forma pajonales. — Florece al finalizar la primavera. — Conesa, P. 
n° 88i4.

3 bis. Typha latifolia Linn., Spec. plant., t. II (1733), p. 971: 
Europa. P. Graebner, Typhaceae, en Pflanzenreich, t. I V» 
(1910), p. 8, fig. 3; —J. B. Geze, op. cit., pág. g5 y pl. VI.

Habita en los mismos lugares que la especie anterior. — J. A. Pe
ña, P. n° 8236, det. Geze.

Obs. — A pesar que Graebner (loc. cit.) atribuyó a ésta especie 
la distribución geográfica del género, no figuraba en los catálogos

(1) Anales del Museo Nacional de Montevideo, serieII, t. I(í935), p. 376, tab. XXIX.
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de nuestra flora. Es muy semejante a la anterior podiendo distin
guirse por los caracteres siguientes:

T. latifolia: Flores femeninas sin bracteolas, estigmas espatulados. Granos polínicos 
en tetradas.

T. domingensis: Flores femeninas con bracteolas, estigmas lineares y arqueados. 
Granos polínicos aislados.

POT AMOGETON ACE AE

4 - Potamogetón pectinatus Linn. Spec. plani., I (1753), p. 127: 
Europa;— - P. Graebner, Patnmogetonaceae, en Pflanzen- 

reich, t. IV 2 (1907), p. 121.
Común en los arroyos y riachos de corriente lenta; sus rizomas se 

desarrollan en el barro que forma el lecho del arroyo. Florece al fina
lizar la primavera. — Manantiales, P. n° 6665. Este ejemplar se apro
xima a la variedad vulgaris Cu. el Schl.

5 . Potamogetón striatus Rnz et Pavón;—P. Graebner, op cit., 
p. 128. El tipo es originario del Perú.

Habita asociada a la especie anterior pero es más común que ella.
Fontezuelas, P. n° 2609;—Manantiales, P. n° 6663.

6 Zannichellia palustris Linn., proles f}. pedicellata \Vaheen 
berg ; —P. Graebner, op. cit., p. i54.

Especie común en los arroyos y grandes lagunas de casi toda la lla
nura pampeana, viviendo casi siempre asociada a las especies anterio
res. Con frecuencia ciertas aves acuáticas como los patos, suelen trans
portar sus semillas hasta los estanques australianos, pudiendo alcan
zar un desarrollo tal que, junto con otras especies acuáticas, consti
tuyen verdaderas plagas en dichos depósitos.

Fontezuelas, P. n° 2610: Este ejemplar corresponde bien a la pro
les pedicellata Wahlenb., descripta por Graebner. Los carpelos son 
pedicelados y el estilo es tan largo como el fruto; estos son lisos o 
erizados de tubérculos principalmente sobre la carena.

SCHEUCH Z E RI ACE AE

Triglochin striata Ruiz et Pavón, var. montevidensis (Spreng.) 
Ruchen., Pflanzenreich, IV11 (igo3), p. 10.—T. montevi- 
dense Sprengel, Syst. veget., t. II (i8a5), p. i45: Montevideo.



Planta anual común en los cañadones y en las costas húmedas de 
los arroyos donde vive asociada a las demás helófitas. Florece desde 
mediados de la primavera. —Fontezuelas, P. n° 1'118: Pergamino, 
P. nos 7700 y 9293.

8. Lilaea scilloides (Poir.) IIauman, La Veget. Ile M. García 
(igaú), p. 26.—Phalangium scilloides Poiret, Encycl meth., 
t. V (180/4), p. 2Úi: Buenos Aires. — Lilaea subulata H. B. K., 
Micheli en D. Cand., Monogr. Phanerog., t. III (1881), 
p. ni.

Común en lagunas y pantanos asociada a Sagittaria montevidensis y 
Heleocharis Parodii. Es anual; su período vegetativo empieza con las 
lluvias otoñales, pudiendo verse en flor hasta en pleno invierno; termi
na su ciclo en el verano, cuando por causa de los calores persistentes 
llegan a secarse las lagunas donde habita. — J. A. Peña, P. n° 2490.

ALISMATACEAE

9. Sagittaria montevidensis Cham. et Schlecht. in Linnaea, II 
(1827), p. i56: Montevideo; ex Kunth, Enum. plant., t. III 
(i84i), p. 157;—L. Hauman, Alismat. argent. An. Mus, Nac. 
B. Aires, t, XXVII (1915), p. 3i8.

Especie anual O perenne según las circunstancias; muere cuando se
can las lagunas o riachos donde habita. — J. A. Peña, P. n° 7178.

hydrochabitaceae

10. Helodea callitrichoides (Rich.) Caspary (1857);—Hau
man, Apuntes de Hist. Nat., t. I (1909), p. 166. — Anacharis 
callitrichioides Richard, Mémoire de l'Institut (1812), p. 7: 
La Plata; ex Walp. Ann. Bot. syst., t. VI (1861), p. 12.

Es común en los arroyos sobre todo en aquellos de escasa co
rriente. Florece en la primavera. — Fontezuelas, P. n° 1601; —Ma
nantiales, P. n° 6672.

GRAMINEAE

Por el número de especies y su notable abundancia, las Gramíneas 
forman el fundamento de la vegetación pampeana. Ellas engendran 
la pradera y determinan su aparente monotonía. Las Agrostideas y 
Festuceas representan los dos grupos de mayor importancia, le siguen 
las Andropogóneas, Paniceas, Clorideas y Bordeas colocándose en ter
cer término las Aveneas, Falarídeas y Oriceas.



Corresponden a las Ágrostideas, por su extrema predominancia los 
géneros Stipa y Piptochaetium, siguiéndole Arístida, en los cam
pos altos y Polypogon, Sporobolus y Agrostis en los prados húmedos. 
Stipa es el género principal, con pocas especies locales pero casi to
das en tal abundancia que una u otra, entre ellas, dominan la vegeta
ción ; soportan bien la acción de la agricultura y ganadería, existien
do algunas, como S. Neesiana, que se comportan como malezas. Pipto
chaetium con cinco especies locales frecuentes en la pradera prístina 
difiere de Stipa por no soportar la crueldad del arado.

Las Festuceas están representadas por especies primaverales como 
las Poa, Mélica, Briza, Bromas y especies estivales como los Eragrostis, 
cuyo conjunto, en armonía con las Stipa, originan el cuadro más 
delicado y más difícil de describir. Dislichlis y Atropis son géneros 
modestos que nunca faltan en las tierras saladas y en las costas de 
los arroyos. Y para terminar con esta tribu merece una especial men
ción la majestuosa Cortadera, la soberana de nuestras Gramíneas, aun
que su dominio esté limitado a los bañados y su presencia local muy 
restringida.

Las Andropogóneas, Paniceas y Clorídeas fundamentales en las sá
banas chaqueñas y mesopotámica, ocupan el segundo lugar en la com
posición de estas praderas, y es porque sus especies decrecen en rela
ción inversa á la latitud. Más, cada una comprende especies cuyo 
papel puede ser preponderante en uno u otro medio y en la sucesión 
florística estivo-otoñal. En el verano Andropogon laguroides blanquea 
ciertos campos donde poco antes no se veía más que las delicadas 
panojas arqueadas de las Stipa, las Poa y las Briza. Panicum Bergii, 
la más típica de las Paniceas pampeanas levanta sus geométricas in
florescencias en armónica asociación con Leptocoryphium, Eragros
tis y las pocas Clorideas que llegan hasta esta zona. En los prados 
bajos y más húmedos, Panicum hians, Paspalum distichum, P. dila
tatum, P. notatum y Setaria geniculata, forman una alfombra resis
tente al pisoteo y yerguen sus verdes panículas que mezcladas con las 
hojas, constituyen el manjar más substancioso que la pampa pudo 
ofrecer al poderoso rebaño que el hombre le confiara.

Entre las Bordeas tiene importancia el género Hordeum con va
rias especies locales : H. stenostachys no escasea en los campos fér
tiles siendo, a menudo, reemplazado por H. compressum si no se asocia 
con él. II. pusillum caracteriza los suelos salobres llegando, a veces, 
a ser la planta predominante; H. murinum vive en medios modifi
cados, y en fin, Lolium multiflorum naturalizado y tan difundido 
en las praderas del Plata que Nees lo supuso americano.



ANDROPOGONEAE

ii. Andropogonconsanguineus Kunth, Enum. plant.. t. I (i833), 
p. basado en Schyzachirium intermedium Nees, Agros!, 
bras. (1829), p. 334: Montevideo (non Andropogon interme
dius R. Br.)

Nomb. vulg.: Té pampa.
Planta cespitosa, perenne, cuya floración comienza al final de la pri

mavera y continúa todo el verano. Es llamativa por el color rojizo que 
adquieren sus hojas y tallos en el otoño. Solo la he observado en 
suelos arcillosos a orilla de los ferrocarriles. — J. A. Peña, P. 11o 
6io3; -—El Socorro, P. n° 74o3.

12. Andropogon laguroides 1) C.,Cat. Horl. Monsp. (i8i3),p. 78, 
ex Roem. et Sen., Syst. veget. (1817), p. 816: nodis glabris. 
(No indica el origen). — /1. saccharoides Sw., var. e laguroi
des Hackel, Andropogoneae en DC., Monogr. Phanerog., t. 
VI (1889), P- 495.

Hemicriptófita estival, muy común y característica de las praderas 
vírgenes y de los viejos potreros. Entre las especies indígenas es una 
de las primeras que vuelve a poblar los campos que se han dejado de 
cultivar. He visto potreros totalmente cubiertos por este pasto después 
de diez años de haberse suspendido los cultivos. J. A. Peña. P. n0' 
267 .Y 99^í —Acevedo, P. 11o 7723.

Obs. — Esta es la especie que en mis publicaciones anteriores (1) 
figura bajo el nombre de /1. saccharoides Sw.

13. Andropogon paniculatus Kunth, loe. cit.. basado en .1. scopa
rius Presl, Rei. Haenk, t. I (1820), p. 338: México (non A. 
scoparius Michx.).

Análogo a /1. consanguineus del que se distingue por el tamaño 
menor de las espiguillas. Habita a orillas de los ferrocarriles. - 
Pergamino, P. n° 3377, leg. G. Niedfeld.

i4- Andropogon saccharoides Sw. ex Griseb., Elora of the Bri- 
tish IVesí Ind. pl. (i864), p. 558: «nodes bearded». — A. 
barbinodis Lag. ;—L. R. Parodi, Gram. Concordia, loe. cit. 
(1922), p. 43; Gram. bonaerenses, loe. cit., p. 61.

(1) Las gramíneas de la reg. de Concordia, Rev. Fac. Agr. y I et., B. 4.» t. IV. 
(1922), p. 42; — Gramín. bonaerenses, Rev, C. Est. Agr. y Vet. B. /1. nos. 1 20 y 121. 
(ig25), p. i43,



Difiere de A. laguroides por su mayor altura (o,8o a i,5o met.) 
y por poseer nudos barbados. No es muy común; habita en campos vírge
nes y a orilla de ferrocarriles. Basualdo. P. n° 6126: Manantia
les, P. n° 6081, en praderas primitivas. En este ejemplar las espigui
llas miden 3,5 mm., aproximándose por lo tanto á A. sacharoides par- 
vispiculus Hitchc., Contr. U. S. Nat. Herb., t. 24 (1927), p. '197.

i5. Sorghastrum pellitum (Hackel) Parodi, nov. nom. — An- 
dropogon nutans Linn., var. pellitus Hackel, Andropogoneae, 
loc. cit (1889), p. 53a: Montevideo. Mendoza.

Hemicriptófita cespitosa de 0.80 a 1 metro de altura. Suele hallar
se a orilla de los ferrocarriles y florece en noviembre,— Pergamino, 
P. n° 8161, det. Henrard ét Hitchcock.

16. Sorghum halepensis (Linn.) Persoon, Syn. plant., t. I (i8o5). 
p. 101; L. R. Parodi, Las malezas de los cultivos en el 
partido de Pergamino, Rev. Fac. Agr. y Vet. B. A., t. V 2 
(1926), p. ri5;—Holcus halepensis Linn., Spec. plant., t. 
II (1753), p. 1047: Syria, Mauritania.

Es una de las peores plagas en los cultivos de esta región. Los 
rizomas profundos y vigorosos empiezan a brotar hacia mediados de 
septiembre y la floración se produce en el verano.

17. Trachypogon canescens Nees, Agrost. bras. (1829), p. 343: 
Bras. austr.

Grama cespitosa, perenne, estival, con hojas largas y velludas. Es 
rara en la región; sólo la he observado a orillas del ferrocarril C. A. 
en Basualdo, P. n° 6133.

Obs.— Esta especie es común en los campos de Entre Ríos y San
ta Fe. T. Monltifari distinta por sus hojas totalmente glabras, suele 
hallarse en otras regiones de la pradera pampeana.

paniceae

18. Axonopus iridaceus (Mez) Hitch. et Chase, ap. T. Rojas, 
Rev. Jard. Bot. Mus. Hist. Nal. Paraguay, t. II (1980), p. 
160. — Paspalum iridaceum Mez en Engler, Bot. Jahrb.. t. 
LVI (1921); Beiblatt, n° 125, p. 10: Paraguay; —L. R. Pa
rodi, Physis, t. VI (1922), p. io3.

Perenne, cespitosa, de 60 a 80 cm. de altura, rará en suelos arcillosos 
a orillas de los ferrocarriles; florece en diciembre. — M. Ocampo, 
P. n° 4942; —Basualdo, P. n° 6i35.



Obs. — Es común en el Chaco y en los campos vírgenes de Cór
doba y Santa Fe. Difiere de .4. scoparius (Fi.uegge) Hitchc., L bar
bigeras Kunth y Paspalum pressum Nees por las hojas totalmen
te glabras con las vainas comprimido-carenadas y las láminas de 5 a 
- mm. de ancho, plegadas longitudinalmente o revolutas en la por
ción inferior. Las espiguillas son menores de 2 mm., tienen glumas 2- 
nervadas, glabras y están rodeadas por algunos pelos blancos que na
cen en el pedicelo. Las glumelas son castañas.

19. Brachyaria platyphylla (Griseb.) Nash (igo3); — Hitchc. 
and Chase, Contr. U. S. Nal. Herb., t. XXII  (1920), p. jo, 
fig. o. - - Paspalum platyphyllum Griseb. (1866): Cuba.

1

Especie anual, estival aparentemente accidental en la región. Ha
bita en pantanos a orillas de los caminos. — Conesa, P. n° 563.

20. Cenchrus myosuroides II. B. K. ex Ixi ntii, Enum. plant., t. 1 
(i833), p. 166: Cuba, Perú.

Nomb. vulg.: cadillo.
Perenne, con cañas erectas, rígidas, de 1 a 1,80 met. de altura. Ha

bita en suelos arcillosos, cercanos a las cañadas, pero donde abunda es 
a orilla de los ferrocarriles. — .1. A. Peña, P. n° i3gi, Enero, igi3.

Obs.—-La rotesa (C. pauciflorus Benth.), tan temida en otras re
giones del país, nunca la he visto en los campos de esta localidad.

21. Digitaria sanguinalis (Linn.) Scop.; L. R. Parodi, Las ma
lezas, loe. cit., p. 108; Physis, t. IX (1928), p. 21, n° 11.
Panicum sanguinale Linn., Spec. plant., t. I (17.53), p, 07: 
América, Europa australi.

Anual, estival, sumamente común en los campos cultivados. — J. 
A. Peña, P. n° 577.

22. Echinochloa colonum (Linn.) Link, (i833); Hitchcock, Con- 
trib. U.S.Nat. Herb., t. XXII3 (1920), p. i5o, fig. 35.- Pani
cum colonum Linn., Spec. plant., ed. II (1762), p. 84: Hab. 
in Indiae cultis.

Anual, de floración estival, muy común en los rastrojos de lino y 
trigo y en las huertas y jardines. Predomina la f. zonalis (Guss.) XVie- 
gand (Rhodora, t. XXIII (1921), p. 53), caracterizada por sus ho
jas transversalmente manchadas de anfociana. Es evidente que esta de
be ser la forma típica, pues en la descripción original dice Linneo: 
Folia laevia, saepe ferrugineo maculata . .. — J. A. Peña, P. n° 7180.

23. Echinochloa crus - galli (Linn.) Beauv., var. crus - pavonis 



(II. B. K.) Hitchc., op. cit. (1920). p. i48, fig. 34- Oplis- 
menus crus-pavonis H. B. K. (1816): Cumana, México.

Especie americana, anual, de floración estival muy común en zanjo
nes, campos bajos y lagunas. — J. A. Peña, P. n°s 162 y 16'1. II. 
191/1;—Pergamino, P. n° i65.

23 * E. crus - galli (Linn.) Beauv., var. zelayensis (II. B. K.) 
Hitchc., op. cit., p. 1^7, fig. 33.—Oplismenus zelayensis H. 
B. K. (1816): Zelaya, México.

Difiere de la variedad anterior, por las espiguillas casi múticas. Es 
más rara que ella y suele habitar en quintas, rastrojos húmedos y 
lagunas. ■— J. A. Peña, P. n° 161, verano iqi4; —Pergamino, P. 
n° 8809.

a1). Leptocoryphium lanatum (H. B. K.) Nees, igrost. bras. 
(1829), p. 84- — Paspalum lanatum, H. B. K., (1816): Mé
xico.

Gramínea cespitosa, perenne, común en los campos vírgenes. Vege
ta desde la primavera y florece en el verano. —■ Basualdo, P. nos 566 
y 6i3g;—Pergamino, P. n° 3378, leg. G. Niedfeld.

25. Panicum Bergíi Arech., Gramin. Urug., An. Mus. !\ac. Mon
tevideo (1894), p. 127, n° 29: Montevideo, S. José, Flori
da, etc.

Nomb. vulg.: Paja voladora.
Gramínea, cespitosa, perenne, común en campos vírgenes y alfal

fares abandonados. Es un pasto fuerte autóctono, que empieza a re
toñar en la primavera y florece en el verano. — J. A. Peña, P. n° 
588. — Pergamino, P. n° 3387;—Colón, P. n° H23. Fig. 17.

26. Panicum hians Ell., 1816;— Hitchcock et Chase, Contr.
U. S. Nat. Herb., t. XV (1910), p. 118, fig. m. [Américadel 
Norte].

Grama perenne, común en campos bajos y en suelos húmedos. Flo
rece desde mediados de la primavera hasta el otoño. — Pergamino, 
P. n° 602; — J. A. Peña, P. n°8 6o3 y 6084.

27. Panicum paludivagumHitchc. et Chase, op. cit., p. 32: Flo
rida, Texas, México, Guatemala, Uruguay.

Planta perenne, rizomatosa, común en las cañadas; florece en el 
verano. — J. A. Peña, P. n° 597.



28. Paspalum dilatatum Poir. ap. Lamarck, Encycl. meth., t. V 
(i8o4), p. 35: Buenos Ayres. — A. Chase, North Americ.
Spec. Paspalum, en Contr. U. S. Nat. Herb., t. XXVIII 1 
(1929), p. 169, fig. 107.

Nomb. vulg.: Pasto miel.
Muy común en campos fértiles, orillas de caminos, montes fruta

les, etc. Es perenne y florece en el verano. — J. A. Peña, P. n° 998.
Obs. — Es muy parasitada por Claviceps paspali (Schw.) Stev. et 

Hall, (i) (= Ustilagopsis deliquescens Speg.) que se desarrolla en 
las espiguillas resultando tóxico para el ganado que come la grama en 
tal estado (2). Dicho hongo es muy abundante al final del verano 
y en el otoño.

29. Paspalum distichum Lian., Spec. plant., ed. II, t. I (1762), 
p. 82: Jamaica. — A. Chase, op. cit., p. 46, fig. 21.

Nomb. vulg.: Gramilla del tiempo.
Perenne, rizomatosa, muy común y cundidora en suelos fértiles y 

húmedos; caracteriza los campos bajos. Florece en el verano. — Per
gamino, P. n° 8998; —J. A. Peña, P. n° 4986; —Manantiales, P. 
n° 6080.

Obs. — Se encuentra ordinariamente atacada por Claviceps paspali 
como la especie anterior.

3o. Paspalum Gayanum Desvaux en Gay, Flora chilena, t. VI 
(i853), p. 24o: La Serena [Chile]. — Hauman et Parodi, Phy- 
sis, t. IX (1929), p. 336.

Análoga a la anterior, pero no tan difundida como ella. Es unoi de 
los constituyentes fundamentales de la flora de las cañadas y costas 
de arroyos donde el suelo es normalmente salobre. Florece en el ve
rano y otoño. — J. A. Peña, P. nos 182, i33, 6u5;—Pergamino 
(cf. Hauman et Parodi, loe. cit.).

3i. Paspalum notatum Flügge, Graminum Monagraph.: Paspó
las (1810), p. 106: Insula St. Thomae. — A. Chase, op. cit., 
p. 64, fig. 32.

Perenne, con gruesos rizomas horizontales y superficiales. No es

(t) El Dr. .1. A.. Stevess, mitólogo del Burean of Plant Industry de Wáshington, 
a quien envié material argentino de Ustilagopsis deliquescens = Claviceps deliques
cens Haum.) me comunica ser la misma especie que la descripta sobre P. dilatatum 
de Estados Unidos.

(3) Véase Brown and R vnck, Forage poisoning due lo Claviceps paspali on Paspalum. 
Mississipi Agrie, Erpecimenlal Slot., Bell. 0 (iyi5), 35 pp.



raro en praderas primitivas y a orilla de caminos. Florece en el ve
rano. - J. A. Peña, P. n° i44;—Pergamino, P. 4g57-

3a. Paspalum plicatulum Michaux, Flor. Bor. \mer.. I (i8o3), 
p. 45: Georgia et Florida.

Perenne, relativamente rara en praderas primitivas. Florece al fi
nal de la primavera y principio del verano. —-J. A. Peña, P. nOs 
127 y 971; —Basualdo, P. n° 6127.

33. Paspalum quadrifarium Lamarck, Illustr. genr., 1 (1791), 
p. 176, n° g34: Montevideo (1). — Raiman et Parodi, Phy
sis, t. IX (1929), p. 335.

Perenne, cespitosa, hasta de i.5o metros de altura. Todavía suelen 
hallarse matas en campos bajos, más, el exceso de ganado ha elimina
do casi totalmente esta especie. Se mantiene en perfectas condiciones 
en lugares resguardados como ser a orilla de los ferrocarriles. Per
gamino, P. n° n3; - J, A. Peña, P. n»B 116 y 6108.

34. Paspalum Urvillei Steudel, Synop. plañí. Gram. (1855), p. 
24 (Sin indicar procedencia). A. Chase, op. cií.,p. 173, fig.
108. - P. Larrañagai Arecil, An. Mus. Nac. Montevideo 
()8q4), p. 60, lab. 2.

Habita a orilla del ferrocarril, cerca de la ciudad. Especie mesopo- 
támica y paranense, accidental en la región. Cerca de la ciudad, leg. 
Niedfeld, II-1919.

35. Setaria argentina Hehrmann, Ueber das phylogenet. Alter des 
mechan. Gewebesytem bel Setaria, Halle (1909), pág. 54 : Ar
gentina (Córdoba, Salta, Catamarca, Entre Ríos), Bolivia, Pa
raguay.

Planta perenne, con cañas rígidas y erectas, de 1 a i,3o metros de 
altura. No es pampeana (su centro de distribución es la provincia de 
Córdoba y el Chaco), pero actualmente se ha difundido a orilla de los 
ferrocarriles de casi toda la zona norte de la provincia de Buenos 
Aires, hasta la Capital federal. — Pergamino, P. n° 4g, II-1917: a 
orilla del F. C. C. A.

36. Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv., Essai Agrost. (1812), 
pp. 5i, 178; - Panicum geniculatum Lam., Encycl. meth., 
t. IV (1789), p. 727 (error 707): Antilles, Guadeloupe.

(1) Eli la etiqueta del ejemplar tipo (herbario Lamarck. en el Museo de París) dice 
Buenos Aires.



i5g

Especie ordinariamente perenne, muy común en alfalfares y en ras
trojos de lino y trigo. Es una de las raras Setaria pampeanas; su 
habitat primitivo está en los campos bajos y húmedos. ,1. A. Peña. 
P. nos 206 y 207.

Obs. — Con frecuencia se observan ejemplares atacados por la 
Sphacelotheca pamparum (Speg.) Clint. que, según algunos vete
rinarios como el doctor Newton es tóxica para los vacunos.

37. Setaria verticillata (Linn.) P. Beata., op. cit., pp. 5i, 178;
Parodi, Malezas (1926), p. n3; Panicum verticillatum 

Linn., Spec. plant., ed II, t. I (1762), p. 82: Europa austral, 
Oriente.

Especie europea anual, invasora de los cultivos, siendo dañina en las 
huertas y maizales. Florece en el verano. — J. A. Peña, P. n° 211.

38. Setaria viridis (Linn.) P. Beauv., op. cit., pp. 5i, 178.— 
Panicum viride Linn., Spec. plant., ed. II, t. 11 (1762), p. 83: 
Europa austral.

Terófita, rara en el país. La he coleccionado en un camino a ori
lla de un alfalfar, lo que probaría haber sido introducida con las se
millas de dicha forrajera. No se ha aclimatado en la región. J. A. 
Peña, P. n° 666, 11-1917.

3q. Valota insularis (Linn.) Chase, Proc. Biol. Soc. Washington, 
t. 19 (1906), p. 188. - Andropogon insularis Linn., Spec. 
plant., ed. II, t. II (1763), p. i/|8o: Jamaica.

Planta perenne, común en la zona subtropical del país, pero rara 
y solo adventicia en esta región. Habita a orilla de los ferrocarriles y 
florece en el verano. —'Pergamino, leg. G. Niedfeld, I-1918.

ORYZEAE

4o. Leersía hexandra Swartz ex Willdenow, Spec. plant., t. I 
(1797), p. 326: Jamaica.

Planta perenne, rizomatosa, característica de las cañadas y de los sue
los pantanosos. Florece en el verano. — J. A. Peña, P. n° 683, 684 
y 8822.

4i. Luziola leiocarpa Lindai., Beitrage zar Gramineenfl. Südame- 
rik. (1900), p. 12, tab. VIII A: Río Grande do Sud.

Perenne, semiflotante, común en lagunas y cañadas. Es diclina mo
noica y florece en el verano, - J. A. Peña, P. n° 7720,



Obs. - No he logrado comprobar con seguridad la diferencia entre 
ésta y L. peruviana Pers. Sería muy conveniente que algún autor que 
las tuviese a mano hiciese conocer los dibujos de los frutos de ambas 
especies.

phai.arideae

/|2. Phalaris angusta Nees, Ayrost. bras. (1829), p. 3gi: Monte
video.

Especie primaveral, monocárpica, común en lagunas, zanjones y en 
cultivos de lino o trigo en campos bajos. — J. A. Peña, P. n° 672; — 
El Socorro, P. 11o 7880.

43. Ph. canariensis Linn., Spec. plant., 1 (1703), p. 54: Europa, 
Canarias.

Nomb. vulg.: Alpiste.
Accidental a orillas de los ferrocarriles, en escombros y en cultivos 

de lino. Es planta cultivada en la región.

44' Ph. Lemmoní Vasey, Illustr. of A. Am. Grass., t. II (i8p3), 
11o 5, tab. 5: California, Atizona. — Ph. intermedia Bosc., 
f. platensis Arech., Gram. uruy.; loc. cit. (1896), p. 238, 
tab. 28.

Monocárpica primaveral, no rara en campos bajos y en las costas 
de los cañadones. Es el Phalaris más difundido en la llanura bonarien- 
se. - - Manantiales, P. n° 6625.

Obs.- Ph. intermedia Bosc. es distinta. La planta argentina co
rresponde perfectamente con la descripción y dibujo deP/i.. Lemmoni 
y con el siguiente ejemplar que me obsequió el profesor Hitciicock: 
California, Colusa Country, alcali laúd. 27, IV-1918. Leg. Van Ese- 
line.

45. Ph. minor Retz (1788);—Thellung, Flor, advent. Mont- 
pell. (1912), p. 86; —L. R. Parodi, Malezas, loc. cit., p. n3.

Adventicia en cultivos de lino pero es rara en la región.

46- Ph. paradoxa Linn., Spec. plant., ed. II, t. II (1768), p. i665: 
Oriente.

Habita junto con la anterior. —• J. A. Peña, P. n° 674 1/2.

AGROS’l'IDEAE

47- Agrostis hygrometrica Nees, Ayrost. bras. (1829), p. 4o4 = 
Bras. merid.



Especie anual, primaveral, que suele hallarse en praderas bajas. — 
Manantiales, P. n° 8g5g.

Obs. — Según mi parecer es probable que Agrostis Jürgensii Hackel 
(Fedde, Repert. t. VII (igog), p. 3i8), sea un sinónimo de esta 
especie.

48. Agrostis koelerioides E. Desvaux, var. pampeana, nov. var. 
Differt a typo gliimella dorso pilis parcis adspersa.

En el tipo (i) la glumela inferior es totalmente glabra, salvo sobre 
el callos donde hay algunos pelos que lo rodean; en la variedad pam
peana el dorso está cubierto de pelos cortos y ralos y las doh aristas 
apicales son más largas. Fig. 10.

Planta anual, primaveral, afin a la especie anterior de la que se dis
tingue a primera vista por la inflorescencia más corta y densa, no in
terrumpida en la base. Habita en los campos bajos y húmedos. 
Manantiales, Parodi, n° 66ig (ejemplar tipo); — .1. A. Peña, P. n° 
5363.

4g. Agrostis montevidensis Sprengel, ex Nees, Agrost. bras. 
(i8ag), p. 4o3: Montevideo.

Especie perenne, de floración estival, característica de las praderas 
altas. Es muy común a orilla de los ferrocarriles y en montes frutales 
no tupidos.—J. A. Peña, P. n'” 4i4 y 6ia3; —Tambo Nuevo, P. 
n° 4o2. Lám. V.

5o. Aristida adscensionis Linn., var. condensata (Hackel) Hen- 
rard, Crític. Rev. gen. Aristida in Mededeel., v. s’Rijks Herb., 
n° 54 , Leiden (iga6), p. i3. — A. adscensionis Linn., var. 
e coerulescens (Desf.) Hack., subvar, condensata Hack. : Vi- 
llamonte, prov. Córdoba.

1

(1) Véase Desvalí en Gay, Flora chilena (i853), p. 817, lám. 77, fig. 2.

Planta anual, cuya floración se produce en el verano y otoño. No 
es planta pampeana; su centro de distribución se encuentra en las sie
rras de Córdoba. -Pergamino, P. n° 3385 a orilla del ferrocarril C.

5i. Aristida pallens Cavanilles, var. genuina Trin. et Rupr., 
Spec. Gram. Stipacearum (i84a), p. n6: Chile, Cucha-Cucha: 
— Henrard, op. cit., vol. II (iga^), p. 4oo, fig. pág. 200!, 
sub. A. glaberrima Stei del.

Especie cespitosa, perenne, primaveral, no rara a orillas de los ferro
carriles. — J. A. Peña, P. n° 351.



32. Aristida Spegazzinü Arechav., Cuatro Cram. nuev. etc., An. 
Mus. Nac. Fl. Aires, t. IV (1896), p. 177, fig. 1: Independencia- 
Uruguay. — Henrard, op. cit., vol. III (1928), p. 679, fig. — 
A. pampeana Speg., Contrib. est. Flor. Sierra de la Ventana 
(1896), p. 62.

Especie cespitosa, perenne, de floración primaveral, más común que 
la anterior con la que cohabita. .1. V. Peña, P. n° 354, 355, 356 
y 3i/¡9. Fig. 18.

53. Calamagrostis viridi-flavescens (Poir.) Steud.. Nomencl., ed. 
II1 (1840), p. 25i; - Parodi, Physis, t. IX (1928), p. 4i — 
Arundo viridi-flavescens Pont.. Encycl. meth.. t. IV (i8o4), 
p. 271: Montevideo.

Planta perenne, característica de las praderas bajas. Florece desde 
mediados de primavera hasta el otoño. Pergamino, P. n° 2976.

54. Nassella trichotoma (Nees) Hackel en Arech., Gram.Urug. 
(1894), p. 276; —Stipa trichotoma Nees, Agros!, bras. (1829), 
p. 376: Montevideo.

Nomb. vulg.: Paja voladora.
Cespitosa, perenne, de floración primaveral. Es común en suelos ar

cillosos, altos, cercanos a los arroyos y a orilla de los ferrocarriles. — 
J. A. Peña, P. nos 327 y 328; —Pergamino. P. n° 3382.

55. Piptochaetium bicolor (Vahl) Desvaux, en Gay, Flor. Chil. 
VI (i853), p. 273.—Stipa bicolor Vahl, Symb. botan. II 
(1791), p. 24: Montevideo.

Especie perenne, primaveral, muy común en praderas altas, desapa
reciendo fácilmente por la acción de la agricultura. — Pergamino, P. 
n° 36i: J. A. Peña. P. n° 374: -Urquiza. P. 11o 767.5. Fig. 18.

56. P. Hackeli (Arech.) nov. nom.—Stipa Hackeli Arech., Cua
tro Gram. nuev., An. Mus. Nac. fí. Aires, t. IV (1893), p. 
179, fig. 2: Montevideo.

Planta perenne, primaveral, análoga a la anterior pero más rara que 
ella.—J. A. Peña, P. n° 80, 377 y 6092. Fig. 18.

57. P. ovatum (Trin.) Desv., op. cit., p. 273. — Stipa ovata Trin .. 
i83o; -Kunth, Enum. plant., t. I (i833), p. 181: Montevi
deo.

Perenne, primaveral, común en las praderas prístinas. — Urquiza, 
P. n° 7670.



58. P. montevidense (Spreng.), nov. nom. — Caryochloa monte
vidensis Spreng., Syst. veget., cur. post. (1827), p. 3o: Mon
tevideo.—Piptochaetium taberculatum Desv., op. cit., p. 272.

Muy común y característico de las praderas vírgenes. Suele hallar
se también en los medios transformados. — J. A. Peña, P. n° 872.

5p. ' P. stipoides (Trin. et Rupr.) Hackel, ap. Arech., Gram.
urug., An. Mus. Nac. Montevideo (1896), p. 33o. — Urachne 
stipoides Trin. et Rupr., Spec. Gram. Stipac. in Act. Acad. 
Petrop., ser. VI, t. V (1862), p. 25: Bras. merid.

Especie análoga a P. ovatum, con la cual cohabita, pero es más 
rara que ella. — Pergamino, P. n° 6074.

60. Piptochaetium sp.
Cohabita con las anteriores siendo mucho más común que ellas. Di 

fiero de P. stipoides por los flósculos estriados no papilosos y por 
la corona reducida, semejante a la de P. bicolor. —- J. A. Peña, P. 
n° 6099.

61. Polypogon elongatus H. B. K. ex Kunth. Enum. plant.. t. 
I (i833), p. 23Zj: Quito, Perú, Brasil.

Cespitosa, perenne, estival, común a orilla de arroyos y riachos. 
Pergamino, P. n° 878, I-1916; J. A. Peña, P. n° 6091.

61 *. P. elongatus H. B. K., var. muticus Hackel, en Stuckert. 
An. Mus. Nac. B. Aires, t. XXI (1911), p. 94: Mar del Pla
ta (prov. B. Aires).

Difiere de la variedad tipo por la glumela brevemente aristada. 
Es una de las gramíneas más abundantes de los bañados y cañadas 
de la formación pampeana. En verano, sobre todo, es cuando más 
se ponen de manifiesto sus múltiples panojas pajizas que sobresalen 
del césped verdescuro de las cañadas. — J. A. Peña, P. n° '108. 
Pergamino, P. n° 4a5.— Manantiales, P. n° 6o64- Fig. 10.

62. Polypogon monspeliensis (Linn.) Desf., i 798; — Kunth.
Enum. plant., t. I (i833), p. 282. -Alopecuros monspeliensis 
Linn., Spec. plant., t. I (1753), p. 61: Monspelü.

Anual, no rara en suelos pantanosos de las orillas de los arroyos. 
Acevedo (arroyo Cepeda), P. n° i3g3.

63. Sporobolus Berteroanus (Trin.) Hitch. et Chase, ex L. R. 
Parodi, Rev. Sporobolus én Rev. Fac. Agr. y Vet. B. Aires, 
t. VI2 (1928), p. i38, fig. 9 y 10. — Vilja Berteroana Trin.,



[grost'idea, toad. Caesar. 8c. ser. VI, t. Va (i84o), p. 78: 
St. Domingo.

Planta cespitosa, perenne, cuyo período de floración empieza en la 
primavera y se prolonga hasta mediados del otoño. Es muy caracte
rística en los campos bajos y húmedos y en las praderas fértiles.

64- Sporobolus argutus (Nees), Kunth, Enum. plant., I (i833), 
p. 2i5; — L. R. Parodi, op. cit., p. i55, fig. i4 y lám. XI a.

Vilfa arepita Nees, Agros!, bras. (1829), p. 3g5: Brasil. 
Montevideo.

Especie perenne, predominante en los campos alcalinos. Florece 
desde noviembre hasta final del verano.

65. Stipa brachychaeta Godr. (1858), ex C. Spegazzini. Stipeae 
plateases (1901), p. ni.

Planta cespitosa, perenne, que forma pajonales en campos algo ele
vados en las costas de los arroyos. - Pergamino, P. n° 333;'— Ma
nantiales, P. n° 6668.

Obs. — Especie caracterizada por la presencia de flores cleistóga- 
mas en las axilas de las vainas foliares inferiores.

65 bis. Stipa Clarazá Bale, Contr. Fl. \'ort. Palag., 1884, P- 
287; ex C. Spegazzini, op. cit., p. 70.

Nomb. vulg.: Flechilla, fig. 18.
Planta perenne, cespitosa, característica en las praderas altas. Lo 

mismo que la anterior tiene flores cleistógamas en las vainas inferio
res. — Pergamino, P ,n° 9299.

66. Stipa hyalina Nees, Agros!, bras. (1829), p. 878: Monte
video.

Muy abundante en ciertos campos vírgenes cercanos a las costas 
de los arroyos. Es frecuente hallarla también en praderas artificiales, 
montes frutales, orillas de alambrados y en las cercanías de las ha
bitaciones. — J. A. Peña, P. n° 3i8, XII-191.4. — Santa Rita, P. 
n° 8289. Fig. 18.

67. Stípa gynerioides Phil., Sertum mendocinum, An. Univ. Chil., 
t. XXXVI (1870), p. 2o3: Mendoza.

Suele hallarse a orillas de los ferrocarriles; es rara en la región. 
- Pergamino, P. n° 8879, leg. G. Niedfeld, III-1919.

68. Stipa Neesiana Trin. et Rupr., Spec. Gram. Stipac., in Act.
Acad. Peirop., ser. VI, t. V (1842), p. 27: Montevideo.



Nomb. vulg.: Flechilla.
Es la más común y más difundida de las especies pampeanas, sien

do una de las más típicas de la pradera primitiva; es frecuente tam
bién en los potreros, alfalfares, campos incultos y orilla de alambra
dos. Sus flechillas punzantes, fácilmente se adhieren a los pelos de 
los animales, llegando a perforar la piel de las ovejas. Basualdo, 
P. n° 6i3i;- Manantiales, P. n° 6076: .1. A. Peña. P. n° 972.
Figura 18.

69. Stípa papposa Nees, Agros!, bras. (1829), p. 077: Montevideo.
Muy común y abundante, principalmente en campos quebrados cer

canos a los arroyos. Es también frecuente sobre tapiales, cornisas y 
muros vetustos. — Pergamino, P. n° 320. Fig. 18.

Avena § Euavena Grises.
De esta sección del género Avena he coleccionado las siguientes es

pecies y variedades, originarias del viejo continente; algunas de las 
cuales son muy comunes durante la primavera, en los terrenos bal
díos, orillas de los ferrocarriles y, sobre todo, en los cultivos de lino 
y trigo, donde resultan perjudiciales.

Las principales características de tales especies las he referido en mi 
trabajo sobre Malezas (1), razón por la que en esta oportunidad so
lo citaré sus nombres:

70. A. fatua F-, 'at. a pilosissima $• F. Guay.
,, /3 glabrata Peterm.
,, e transiens Hausskn.

71- A. Sativa F.

72- A. Ludoviciana Durieu, 0. psilathera Iiiei.i.ukg.
,, 7- glabrescens Dea.

7''- A. byzantina C. ivoc.11.

7.1. Avena bysantina C. Kocn, var. induta Thellung, nov. var. 
in litt.

Flores pallidi, inferior ad callum et dorso satis dense el longe albo- 
selosus, superior fere glaber; flos inferior solus aristatus arista debilis 1 

(1) En Rev. Fac. Agr. y Vet. R. A.. I. V2 (1926), pp. 90-91 y 10/1-107.

FAC. (¡RON .



non contorta. Thellung. — Basualdo, leg. L. R. Parodi, n° 65g8, 
i2-Xl-iga5 (ejemplar typo).

Obs. El tipo de esta variedad lo he coleccionado en una cha
cra y representa una de las formas cultivadas en la localidad.

Difiere de la variedad típica, por la glumela inferior cubierta de 
pelos ralos y sedosos v por el segundo flósculo ordinariamente mú- 
tico. Este último carácter es de importancia relativa, pues en la mis
ma panoja se observa flósculos con arista y sin ella.

7-1 • Avena (§ Avenastrum) scabrivalvis Trin. ex Gay, Flor.
Chii., t. VI (i853), p. 356, lám. ^g. fig. 2 : Chile. Bromus? Gi- 
lliesii Nees, en Steudel, Syn. pl. Gram. (i855), p. 3a8 (1).

Especie bulbífera, perenne, con flores cleistógamas axilares. Habi
ta en lagunas y terrenos húmedos, y es característica de tales suelos 
en toda la región oriental de la pradera pampeana. Florece en la pri
mavera. — J. A. Peña, P. 11o 66gi; —Pergamino, P. n° 36o.

CHLORIDEAE

75. Bouteloua megapotamica (Spreng.) O. Küntze, Reo. Gen. 
plant. 111 - (i8g8), p. 34i; —L. R. Parodi, Eos Chlorid. de 
la Rep. Argent. en Rev. Fac. Agr. y Vet. B. Aires, t. II 
(igig), p. 3o5. — Pappophorum megapotamicum Spreng.. 
Syst. veget., vol. IV2 (Cur. post.), 1827, p. 34: Río Grande.

Planta perenne, estolonífera, no rara en campos quebrados cerca
nos a la estación Viñas. Florece en la primavera. P. n° 2g8a.

76. Chloris argentina (Hackel) Lillo et Parodi, Physis, t. I\ 
(igi8), p. 180. — Chl. distichophylla Lagasca, var. /3. ar
gentina Hackel en T. Stuckert, An. Mus. Nao. B. Aires, t. 
IX (igo4), p. n3: Córdoba, Tucumán.

Perenne, cespitosa, de floración estival. Sólo la he observado a 
orillas de los ferrocarriles. Hacia el lado de Junín y Venado Tuerto 
no es raro observarla también en la pradera primitiva. Pergami
no, P. n° 858. Il-igi^.

77. Chloris Berroi Arech., Las Gram. urug. (i8g5), p. 328, 
lám. 44: Soriano (Uruguay); —L. R. Parodi, Chlorid. Rep. 
Arg., loe. cit. (igig), p. 274, fig- 8 6.

Perenne, cespitosa, muy característica de los campos algo bajos \

(1) Agradezco al Dr. Hii.l, director del herbario de Kcw, por haberme enviado un 
fragmento de la planta de Gili.ies.



salobres en la zona oriental de la provincia, desde esta localidad has
ta la Ensenada de Samborombón. Florece desde mediados de prima
vera hasta el otoño. — Pergamino, P. n° 810;—Manantiales, P. 
n" 6078.

78, Chloris ciliata Swartz (1788): Jamaica; L. R. Parodi, 
Chlorid. Rep. Arg., loe. cit. (1919), p. 270, fig. 8.

Planta aparentemente perenne, bastante común en campos bajos y 
algo salobres, asociada a la especie anterior. Florece en la primave-* 
ra v verano. — Manantiales, P. n° 66i4;—Guerrico, P. n° 7714.

79. Chloris virgata Swartz (1797): L. R. Parodi, Chlorid. 
Rep. Arg., loe. cit. (1919), p. 277, fig. 8.

Suele hallarse a orilla de las vías férreas, pero no es de esta región. 
En la localidad es anual v florece en el verano. Pergamino. P. n"’ 
834 y 3384 (leg- G. Niedfeld).

80. Cynodon dactylon (Linn.) Pers., Synop. plant. I (i8o5), p.
85. — Panicum dactylon Linn., Spec. plant., t. I (1753), p.
58: Europa australi.

Nomb. vulg.: Pata de perdiz. — Gramilla del tiempo.
Perenne, rizomatosa, invasora de los cultivos. Es común en los te

rrenos baldíos y a orilla do caminos; florece en el verano. — Perga
mino, P. n"s 872 y 873.

80. ‘ C. dactylon (Linn.) Pers., var. maritimum (H. B. K.) 
Hackel, en Fríes, Ark. for Bot., t. 8 (1909), p. 4o. — L. R. 
Parodi, Chlorid., Rep. Arg., loe. cit. (1919), p. 2.53, fig. 2 y 
3. — C. maritimus. H. B. K. (1816): Perú.

Es muy semejante a la variedad típica, pero es más robusta x más 
difundida que ella. En las orillas de las cañadas y en suelos algo sala
dos, es común una forma halófila caracterizada por la reducción del 
aparato vegetativo y por las láminas foliares cortas y convolutas. — 
J. A. Peña, P. n° 6114-

81. Diplachne uninervia (Piiesi.) L. R. Parodi, Gram. bonaeren
ses, Rev. C. Est. Agr. y Vel. B. Aires, n° 121 (1925), p. 147;

Reñís. Gram. gen. Diplachne en Rev. Fac. Agr. y Vet. B. 
Aires, t. VI (1927), p. 33;—Megastachya uninervia Prese, 
Rei. Haenk. I (i83o), p. 283: México.

Planta cespitosa, anual, común en lagunas y bañados salobres. Se 
observa la var. typica y la forma abbreviata.



82. Eleusine tristachya (Lam.) Kunth, Enum. Plant. I (i833), 
p. 273. — L. R. Parodi, op. cit. (igig), p. 3i5, fig. a5.— 
Cynosuras tristachyos Lam., Encycl. meth., t. II (1786), p. 
188: Montevideo.

Planta perenne, común en la pradera primitiva. Muy resistente al 
pisoteo, es siempre abundante en los potreros, terrenos baldíos y a 
orillas de los caminos. Florece desde la primavera hasta final del 
verano. — J. A. Peña, P. n° 770.

83. Gymnopogon Beyríchianus (Kunth) L. R. Parodi, Gramin. 
bonaerenses, loc. cit., p. i/¡8, fig. 55. —Chloris Beyrichiana 
Kunth, Enum. plant. (i833), p. a65: Río Janeiro.

Perenne, estolonífera, no rara en suelos salobres de la costa del arro
yo.— Pergamino, P. n° 2769; —Santa Rita, P. n° 82^6.

Obs. — Esta es la especie que en mi trabajo Las Chlorid. (lelafíep. 
Argentina, pp. 291-293, fig. i4 y io, describí bajo los nombres de 
Gynopogon radiatus y G. radiatus, var. Beyríchianus.

G. Haumani, descripto en la página 29'1 del mismo trabajo es un 
sinónimo de Chloris radiata (L.) Swartz, que, refiriéndolo al géne
ro Gymnopogon, debe denominarse G. radiatus (L.), L. R. Parodi.

8/j. Schedonnardus paniculatus (Nutt.) Trelease. — L. R. Pa
rodi, op. cit. (1919), p. 298, fig. 16.

Planta delicada, anual, no rara en praderas algo salobres de las cos
tas de los arroyos. En ciertas praderas es el elemento predominante 
llamando la atención por su color glauco y por el entrecruzamiento 
de sus panojas encorvadas. — Manantiales, P. n° 6618.

85. Spartina montevidensís Arec.ii., Gram. Urug. (i8g5), p. 3i8, 
tab. f|2: orillas del Río de la Plata.

Planta perenne, cespitosa, de floración estival. Forma espartilla- 
les no muy extensos, en suelos salobres, a lo largo de los arroyos. — 
Fontezuelas, P. n° 867.

FESTUCEAE

86. Atropis Osteniana Pilger, Notizbl. Bol. Gart. u. Mus. Ber- 
lin-Dahlem, Bd. IX (1925), p. 290: Montevideo.

Planta cespitosa, aparentemente perenne, común en los suelos sa
lobres de las costas de los arroyos. Florece en la primavera. — Per
gamino, P. n° 6647.



87. Briza minor Linn., Spec., plant.. t. I (i-53), p. 70: Hel
vetia, Italia.

Esta especie es tan común en las praderas primitivas que parecería 
originaria de esta formación. Pergamino, P. n° 35g.

88. Briza tríloba Nees, \grosl. bras. (1829), p. 482: Montevideo.
L. R. Parodi, Rev. Fac. Agr. y Vet. tí. Aires, t. III 

(1920), p. 128, fig. 3.
Especie perenne, muy característica y abundante en las praderas vír

genes donde se pone de manifiesto durante la primavera por la co
loración pardorrojiza de sus panojas inclinadas. — J. A. Peña, P. 
n',s 283 y 969Pergamino, P. n° 6676; — Urquiza, P. n° 7674.

89. Bromus brevis Nees, ap. Steudel, Synop. plant. Gram. 
(i855), p. 326: Mendoza.

Planta primaveral, característica de las praderas altas v secas.
Obs. Gramínea bienal o perenne, afín a tí. unioloides, de la que 

difiere por el menor tamaño de las glumelas y por la coloración 
glauca de toda la planta. — J. A. Peña, P. n° 542Pergamino, 
P. n° 6648.

90. Bromus erectus Huds., var. auleticus (Trin.) Doeli. en 
Mart., Flor, tíras. II3 (1878), p. 109;—tí. auleticus Trin. 
ap. Nees, Agrost. tíras. (1829), p. 468: Montevideo.

Gramínea cespitosa, aproximadamente de 1 metro de altura, no ra
ra en praderas vírgenes. En las condiciones comunes es anual o bie
nal, pero en cultivo es de mayor duración aunque su longevidad sea 
siempre limitada. — J. A. Peña, P. n° 967;—Manantiales, P. n° 
6073 ; - El Socorro. P. n° 7898; — M. Ocampo, P. n° 4944-

91. Bromus hordeaceus Linn., Spec. Plant. 1 (1708), p. 77: 
Europa.

Planta anual, primaveral, naturalizada en la pradera pampeana.—J. 
A. de la Peña. P. 11» 97,5.

Obs. Esta especie junto con tíriza triloba, Festuca myuros, Koe- 
leria phleoides y Lolium multiflorum, tanto se han propagado v tan 
homogénea es su propagación en las praderas naturales, que parecería 
tratarse de formas indígenas.

92. Bromus unioloides H. B. K.; Kvnth., Enum. Plant., I (i833), 
p. 4i5: Quito.

Nomb. vulg.: Cebadilla criolla.
Es probablemente la más abundante y mejor distribuida, de todas 



las especies citadas en este trabajo. Abunda especialmente en los cam
pos que fueron cultivados, en los potreros y en viejos alfalfares. Este 
y Lolium multiflorum son los dos pastos tiernos por excelencia; su 
desarrollo empieza con las lluvias otoñales y termina con los calores 
de la primavera. Fig. 8.

So manifiesta como anual, bienal o perenne, según la humedad del 
suelo. La floración se produce normalmente en la primavera, pero 
suelen hallarse panojas en flor casi todo el año.—J. A. Peña, P. n° 546.

g3. Cortaderia dioica (Spreng.i Speg., Nov. add. Flor, patag., 
An. Mus. Nac. B. Aires, t. VII (1902), p. ig4;—Arundo 
dioeca Spreng., Syst. veget., t. I (i8a5), p. 36i: Montevideo.

Nomb. vulg.: Cortadera.
Perenne, cespitosa de 2,5o metros de altura muy rara en la región. 

Suele observarse individuos aislados a orillas de los ferrocarriles.

94. Distichlis spicata (Linn.) Greene (1887); — Fasset, Notes 
on Distichlis, Rhodora, vol. 27 (1925), p. 68.—Unióla spicata 
Linn., Spec. Plant. (1753), p. 71: Americ. bor. — Distichlis 
thalasica Desv., var. pectinata Griseb., Symb., Fl. Arg. (1879), 
p. 291.

Perenne, rizomatosa, muy común en los campos salobres, costas de 
arroyos, cañadas, etc. Florece desde mediados de primavera. ■— Ace
vedo. P. n° 5o5; —J. A. Peña. P. n"‘ 507, 5o8, 6116 y 88i3; 
Manantiales, P. n° 6o65.

Obs. — El tipo de D. thalasica Desv., var. pectinata Griseb. fue 
coleccionado por Hieronymus (n° 700, 2 1-23, III-1877) en las pam
pas alrededor de la laguna de Pocho (Córdoba) y corresponde a los 
individuos de D. spicata, parasitados por Tenuipalpus Haumani La- 
H1LLE (i).

90. Distichlis scoparia (Kunth) Arecii., Gram. Urug. (1896), 
p. 457, lám. 58; — Poa scoparia Kunth, Enum. Plan!., t. 
1 (i833), p. 325: Montevideo.

Especie rara en la región; se observa en los terrenos más salitrosos 
de la costa del arroyo y en el campo de Grondona. — P. n° g366.

96. Eragrostis airoides Nees, Agros!. bras. (1829), p. 5og: Bra
sil, Montevideo.

Perenne, cespitosa, con largas panojas difusas y violáceas. Habita

(i) I’. 11 mulle, AoZa sobre algunos ácoros del país, en Tercera lleunión de la Soc. 
Argentina de Palol. Reg. \orl., pag. 10, lám. III. 



a orillas de los ferrocarriles y florece en el verano. — J. A. Peña, P. 
n° 642; —Pergamino, P. n° 33g6.

97. Eragrostis lugens Nees, op. cit., p. 5o;>: Montevideo.
Es una de las especies más constantes de las praderas primitivas; es 

perenne y florece desde mediados de la primavera hasta el otoño. 
,1. A. Peña, P. ir” 58i5, (Joño; Lrquiza, P. 11o 7680. Basualdo, 
P. 11o 61.42.

98. Eragrostis megastachya Link (1827); Asciierson etGRAEBN., 
Synop. mitteleurop. — Flor. t. II (1900), p. 870,- E. argentina 
Jedwabnick, Eragrost. Spec., en Mez, Botan, archiv., t. V 
(1924), p. 198: Río Colorado y R. Aegro.

Planta anual, cosmopolita, relativamente rara en la región. Habi
ta en terrenos cultivados y en las cercanías de las habitaciones. Flo
rece en el verano. — J. A. Peña, P. n° 654 y 655.

Obs. — Los duplicados de las plantas que sirvieron para la descrip
ción de E. argentina Jedvv. están conservados en el herbario de la 
Universidad de Córdoba y, salvo la mayor densidad de la panoja, con- 
cuerdan perfectamente con E. megastachya Link, descripto y dibu
jado por los autores europeos. Ambos fueron coleccionados por Lo- 
rentz y Niederlein, durante su expedición al Río Negro, y care
cen de numeración.

El primer ejemplar, duplicado del tipo, procede del valle del Río 
Colorado «primeros yacimientos sobre rocas graníticas 24 25-V-1879 . 
Es una planta raquítica, que ha sido muy pisoteada, cuyas panojas em
pobrecidas y subinclusas, están rodeadas por las innovaciones. El se
gundo ejemplar fué coleccionado en Río Negro, «6 millas aguas arriba 
de Choele-Choel», el 2 de junio de 1879. Es una planta aparente
mente más desarrollada que la anterior. Los dos fueron determina
dos por Niederlein como E. megastachya Link, forma nana Nied.

Los ejemplares argentinos difieren, no obstante, de los europeos, 
por la mayor densidad de la panoja.

99. Eragrostis polytricha Nees, op. cit., p. 507: Brasil austr.

Nomb. vulg.: Paja voladora.
Especie afin a E. lugens, de la que difiere por su mayor estatura 

y por las láminas y vainas foliares densamente hirsutas.
El centro de distribución de la especie es el sur del Brasil, siendo 

también frecuente en las sabanas del sur de Misiones, Corrientes y 
Paraguay. El límite más austral lo hallamos en los campos altos del 
noreste de la provincia de Buenos Aires, donde vive asociado a Pa- 



nicum Bergii y Eragrostis lugens, siendo, sin embargo, más raro que 
ellos. Florece en el verano.— J. A. Peña, P. n"R 634, 970 y 58i8: - 
Pergamino, P. n'” 4888 v 0801.

100. Eragrostis retinens Hack. el Arech. en J. Arechaa aleta. 
Las. Gram. urug. (1896), p. 445> lám. 56: Uruguay.

Raro en praderas vírgenes, algo salobres. Florece durante el vera
no. Pergamino, leg. G. Niedfeld, II-1917.

101. Eragrostis triflora Ekman, Archiv. for Botanik, l>d. II  
(1912), p. 42, lám. 4: Misiones.

1

Planta perenne, afín a la anterior, de la que difiere por el pequeño 
tamaño de las espiguillas, por los tallos plurinodes y por la magnitud 
de la inflorescencia. Es otra de las especies originarias del noreste 
de la Argentina, cuya área se extiende hasta las praderas altas de esta 
región. — M. Ocampo, P. 11o 4943. II-1923.

102. Eragrostis virescens Presl, Reliquiae Raerik. (i83o), p. 
2-6: Cordilleris chilensibus.

Anual, muy común en tierras cultivadas, especialmente huertas y 
jardines. Florece durante el verano y el otoño. -J. A. Peña, P. n"* 
64o, 663 y 664; -Pergamino, P. n° 339”.

Obs He referido a esta especie la planta argentina determinada 
ordinariamente como E. pilosa Beauv. ; difiere por las espiguillas 
verdosas u oliváceas y por carecer de los pelos característicos en las 
axilas de las ramas de la panoja.

io3. Festuca myuros Lina., Spec. plant. (1703), p. 7.4: Anglia, 
Italia.

Especie anual, primaveral, naturalizada en la pradera pampeana 
(véase lo expresado en Bromas hordeaceus). También habita sobre ta
piales y muros viejos. — Pergamino, P. n° 646.

io4. Festuca megalura Nutt., Journ. Acad. Phila., I (1847), 
p. 188: California, fide Piper, Contr. U. S. Nat. Herí)., Xi 
(1906), p. 17, tab. V.

Anual, primaveral común en praderas vírgenes. — Pergamino. P. 
n° 2g54.

io5. Glyceria multiflora Steud., Syn. pl. gram. (i855), p. 285: 
Chili. G. fluitans, var. stricta Desv., Fl. chil. (i853). p. 
390. — G. plycata Fries, var. scabriflora Hackei. en Stuckert'. 
An. Mus. Nac. B. I., t. XXI (1911), p. 161.



Especie sudamericana, perenne, primaveral, común en las lagunas 
y pantanos de toda la región. — Pergamino, P. n° 21)83.

Obs. — Se distingue de G. plycata Fríes, por la panoja más ergui
da, las espiguillas con I2-i5 flores, las glumelas menores y más ás
peras y los frutos oliváceos casi negros.

106. Koeleria phleoides (Vii.l.) Persoon, Synop. plant., I (i8o5), 
p. 97. — Festuca phleoides Vjll. : Europa.

(¡rama naturalizada, común en praderas vírgenes, suelos cultivados, 
sobre muros, etc. Es anual y florece en la primavera (1). — Manan
tiales, P. n° 6612; —^Pergamino, P. n° 620.

107. Melica argyrea Hackel en Stuckert, An. Mus. Mac. B.
Aires, t. XI (igo4), p. i3Z¡: Córdoba. — Papp, Monogr. 
sudamer. Melica en Fedde, Rep., XXV (1928), p. 107, lám. 
I y III.

Especie perenne, característica de los suelos calcáreos cercanos a los 
arroyos. Florece en la primavera. — El Socorro, P. n° 7878. Lám. IV.

108. Melica aurantiaca Lam., var. rigida (Cav.) Papp, en Notiz- 
blatt, Bot. Gart. u. Mus. Berlín-Dahlem, X (1928), p. 352; — 
Fedde, Rep., XXV (1928), p. 128, tab. VI ’. — M. rigida 
Cav.

1

(i) Véaselo expresado en Bromas hordeaceus.
(2) Las Gramíneas de la región de Concordia, Reo. Fac. Agr. y \ el. B. A., t. IV 

(1922), p. 90 y Gramíneas bonaerenses (1920), p. 67.

Planta perenne, primaveral, característica de la pradera primitiva, 
siendo fácilmente eliminada por la acción de la agricultura. J. A. 
Peña, P. n«« 973 y 3i5o; - Pergamino, P. nos 3386 y 6633; — 
Acevedo, P. n° 6684, det. Papp; — Basualdo, P. n° 6129 y 6652, 
det. Papp.; Urquiza, P. n° 7677, det. Papp. Lám. IV.

Obs. — Esta especie figura bajo el nombre M. papilionacea en mis 
trabajos anteriores (2), especie que, según las determinaciones del 
profesor Papp, habita en las sierras de la provincia de Buenos Ai
res y en el norte de la Patagonia (Río Negro).

109. Melica filiculmis Desvaux, en Gay, Flor. Chii., t. VI (i853), 
p. 378: Chile; — M. alata Nees, var. filiculmis (Desv.) Papp. 
en Fedde, Rep. XXV (1928), p. ni.

Habita a orillas del ferrocarril en las inmediaciones de la estación. 
.1. A. de la Peña. P. n° 43g, det. Papp. (i) 2



no. Melica macra Nees, Agrost. bras., 1829, p. 486: Montevi
deo; - Papp, op. cit., p. i5i.

Nomb. vulg.: Paja brava.
Elemento característico de los campos altos y de los pajonales a 

lo largo de los arroyos. En las propiedades más cultivadas su área es
tá limitada a las orillas de los alambrados. Florece en la primave
ra. - J. A. de la Peña, P. n° 443. Lám. IV.

111. Pappophorum subbulbosum Arech., Las Gram. urug. 
(1896), p. 4o5, tab. 48: Uruguav.

Planta perenne, cespitosa frecuente en praderas salobres. Florece 
desde mediados de la primavera hasta el verano. — Pergamino, P. 
n° 338i (leg. G. Niedfeld) ; — J. A. de la Peña, P. n° 8819:—- 
Manantiales, P. n° 6062.

112. Poa annua Lian., Spec. plant.. I (i-53), p. 68: Europa.
Especie anual, naturalizada, común en campos bajos y en huertas 

y jardines. Florece desde agosto hasta octubre. — Pergamino, P. 
n° 2984.

n3. Poa bonariensis (Lam.) Kunth, Rev. Gram., I (1829), p. 
n5;—Hauman et Parodi, Physis, t. IX (1929), p. 342.— 
Festuca bonariensis Lam., Illustr. genr., I (1791), p. 192: Bue
nos Ayres.

Planta perenne, rizomatosa, característica de los campos bajos, al
go salobres. Florece en la primavera.—Guerrico, P. n° 298b.

n4- Poa lanígera Nees, Agrost. bras. (1829), p. 4pi: Bras. 
Merid., Montevideo.

Planta perenne, cespitosa común en campos altos y en pajonales 
de costa. Es muy llamativa durante su floración en la primavera, por 
el color tornasolado de sus panojas. — Bella Vista. P. n° 533, leg. 
G. Niedfeld;—Pergamino, P. n‘” 536. 6o34, 6687. 664o, 664i, 
6642: — Basualdo. P. n° 6644; — Manantiales, P. n° 6616: 
Urquiza, P. n° 7673.

115. Poa ligularis Nees, ap. Stei del. Synop. plant. Gram. 
(i855), p. 257: Bahía.

Habita en praderas altas y a orillas de los ferroccarriles; es muy 
difundida en la llanura pampeana. — Pergamino, P. 11o 531, leg. 
G. Niedfeld; — J. A. Peña, P. n° 5819; —Basualdo, P. u° 665i.

Obs. — Esta especie es afin a P. lanígera de la qué difiere por la Ion-



ENSATO F1TOGEOGRÁ FICO SOBRE EL PARTIDO DE PERGAMINO 1 “U 

gitud de la lígula, que sobrepasa los 6 mm., y por las láminas folia
res más estrechas y filiformes. El tipo, Henseow n° 552, originario de 
Balda (Brasil) y conservado en el herbario de Berlín-Dahlem (i), 
consiste en un individuo masculino cuya base caulinar carece de rizo
mas. Salvo algunos pelos que nacen en la Taquilla las espiguillas mas
culinas no difieren de las de los ejemplares pampeanos.

HOKDEAE

116. Hordeum compressum Griseb., Plant. Lorentz. >187'1). P- 
201: Córdoba. II. chítense Bronca., v. compressum II alm., 
Hord. Flor. \rg., An. Alus. Nac. B. I., t. XXVIII (1916). p. 
276, lám. X, fig. B (2).

Planta primaveral, perenne, cespitosa, de 5o a 70 centímetros de 
altura, común en campos húmedos. — J. A. de la Peña. P. n°6no.

117. H. murinum Linn. subsp. leporinum (Link.) Richt.
(1890); L. H\i man. op. cit., p. 289.

Nomb. vulg.: Cola de zorro.
Planta europea anual, primaveral, común en potreros y praderas 

modificadas. ■— J. A. Peña, P. n° 6686.

118. H. pusillum Nutt. (1818): — L. Havman, op. cit., p. 296.
[Misuri].

Planta aparentemente anual, con tallos geniculados no mayores de 
3o centímetros de altura. Florece en la primavera y es común en 
los campos salobres. — J. A. de la Peña, P. n° 6029;—Manantia
les, P. n° 6624.

Obs. Al finalizar la primavera se observa comúnmente una for
ma spathiflora, con flores cleistógamas y espiga subincluída en la 
última vaina foliar (fig. 10).

119. H. stenostachys Godron (i853); Steudel, Synops. plant.
Gram. (i855), p. 353: Patria ignota. //. chítense Brongn. 
var. muticum (Prese) Havm., op. cit., p. 278.

Cespitosa, perenne, de 5o a 80 cm. de altura, común en prade-

(1) Agradezco al prof. Dr. R. Pilger, el envío de un dibujo y de algunas espiguillas 
del ejemplar tipo.

(2) Para éste y II. stenostachys me lie aparlado de la nomenclatura propuesta por 
L. I [human, para evitar confusión al indicar su papel en la constitución de la pradera 
\ porque no he podido comprobar si JI. chilensis Roem. et Sch. (Syst. veget., 
1817, p. 796 es o no, sinónimo de//. chítense Bronga. (1829).



ras fértiles y en campos bajos. Florece en la primavera.--Pergami
no. I*. n° 6037 y 6643; Basualdo, P. n° 6i38: .1. \. de la
Peña. P. n° 6g3.

120. Lolium multiflorum Lam., Flor, frane. 111 (1778). p. 621, 
n° r 186: Perenne; L. R. Parodi, Malezas, loe. cit., p. 
110. L. brasilianum Nees, Iprosí. bras. (1829), p. 443.

Nomb. vulg.: Rai-gras.
Especie anual o bienal, naturalizada, muy común en campos vírgenes, 

potreros y tierras labradas. Vegeta durante el invierno y florece en oc
tubre y noviembre. — J. A. de la Peña, P. nos 697 y 694.

121. L. temulentum Linn., Spec. plant., 1 (1753), p. 83: Europa; 
L. R. Parodi, Malezas, loe. cit., p. m.

Nomb. vulg.: Trigollo.
Adventicia, anual, común en cultivos de lino y trigo. J. A. de 

la Peña, P. n° 5366 y 5g53.

121. L. temulentum Linn., var. arvense (Witil). Bab., i843; 
Ascherson u. Graebn., Synop. Mitteleurop. Flor. (1902), 
p. 751; — L. R. Parodi, Malezas, loe. cit., p. 112.

Muy común asociada a la variedad anterior. - J. A. de la Peña, P. 
110' 698, 5357 y 5954.

122. Pholiurus incurvus (Linn.1 Schinz et Thellung, en I■ ier- 
teljahrssehrift, Nal. Ges. Zurich., LXVI (1921), p. 265;—- 
Áegilops incurva Linn., Spec. plant., t. II (1753), p. io5i : 
Oriente. — Lepturus incurvatus (L. f.) Trin.

Planta primaveral, anual, naturalizada, común en suelos salobres. 
Manantiales, P. 11o 6666.

CYPERACEAE

123. Carex bonariensis Desf. var. trachycystis (Griseb.). 1\C- 
kenth., Pflanzenreich, h. IV. 20 (1909), p. i5i.— C. trachy
cystis Griseb., Syinb.ad Flor. arg. (1879), p. 3i4: Entre Ríos, 
Concepción del Uruguay.

Perenne, primaveral, con rizomas horizontales de internodios muy 
breves. Común en las praderas fértiles .— Acevedo, P. n° 6674 (det. 
Kükenthal.

124. Carex phalaroides Kunth, Enum. plant., t. II (1837), p. 
482.: Bras. merid.



Perenne, brevemente rizomatosa. no rara en praderas vírgenes. Pío- 
rece en la primavera. Basualdo, P. n° 665o; -El Socorro. P. n° 
-386 (det. M. Barros).

125. Carex sororia Kunth, Enum. plant., t. II ( i837), p. 379: 
Montevideo.

Hemicriptófita, primaveral, no rara en praderas húmedas. — Ba
sualdo, P. n° 6i37 (det. M. Barros).

126. Cyperus cayennensis (Lam.) Britton, en Bull. Dep. \gr., 
Jamaica, V (igo7), suppi. 1. p. 8, ex Britton and Brown. 
Illustr. Flora, of North. C. S.. Canadá, etc., vol. I (igi3), 
p. 3og, fig. 35. - Kyllingia cayennensis Lam., Illustr. genr., 
t. I (i7gi), p. i4g: Cayenn. — C. flavus (Vahe) Nees, ex 
M. Barros, Physis, t. IX (igsg), p. 368. lám. V. B.

Hemicriptófita, de 20 a 3o cm. de altura, común en praderas vír
genes, en alfalfares y potreros. Florece desde la primavera hasta me
diado del verano. Basualdo. P. n° 6i58; .1. A. Peña, P. n"’
6o57 y 7i63.

I27. Cyperus corymbosus Rottb., var. subnodosus (Nees et 
Mey.) Kukentiial, en Fedde, Repert., t. XXIII (i927), p. 
185. — C. subnodosus Nees el Mey, 1843.

Planta rizomatosa, de 60 a 80 cm. de altura, no rara en cañadones 
y bañados. Florece en el verano. — Pergamino, P. n° ag55. Habita 
en la cañada de Grondona (det. Osten).

Obs. I.—No he podido saber dónde fue coleccionado el original de 
C. subnodosus. Es afin a C. rotundus, del que difiere por los rizomas 
más breves, por la altura de los tallos, por la mayor longitud de las 
espiguillas y por la inflorescencia más empobrecida.

Obs. II. Este Cyperus, común en los esteros chaqueños, es ca
racterístico de los cañadones de la sección noreste de la pradera pam
peana. extendiéndose por el sur hasta las cercanías de la Capital fede
ral (Victoria) y la Ensenada de Samborombón.

128. Cyperus esculentus Linn., Spec. plant., I (i753), p. 45: 
Monspelü, Italia, Oriente. — L. B. Parodi, Malezas, loe. cit. 
(ig26), p. 116.

Geófita. con tubérculos y rizomas, invasora de las huertas v jardines. 
Florece en el verano.

i2.g. Cyperus fraternus Kunth, Enum. plant., t. II (i8371, p. 
42: Brasilia. - M. Barros, op. cit., p. 365, fig.



Hemicriptófita, típica de las praderas vírgenes. Florece al finalizar 
la primavera. — J. A. Peña, P. n° 6o<|-; — Pergamino, P. n° g3oo.

i3o. Cyperus reflexus A'ahl, Enum. II (1806), p. 2gg: Monte
video, ex Kunth, op. cit., p. /¡2- — M. Barros, loe. cit.

Muy semejante a la anterior con la que cohabita, siendo tal vez, 
más frecuente que ella. Ambas son llamativas en la pradera pristina, 
por él color rojizo castaño de sus cabezuelas. — J. A. Peña, P. n° 
6o58; —Basualdo, P. n° 6i5a (det. M. Barros).

i3i. Cyperus rotundus Linn., Spec. plant.. t. I (i“53), p. 45: 
India. — L. B. Parodi, op. cit., p. 116 *.

Geófita, invasora de los cultivos. Es común en parques y jardines.

i3a. Cyperus vegetus Willd., Spec. plant., t. I (1797), p. 283 
[Patria ignorada], — C. monandrus Both, Catalect., bot. I 
(1797), p. 3. — C. declinatus Moench, Method. plant. (179'1), 
p. 317, ex Willd.

Hemicriptófita, cespitosa, típica de los suelos húmedos, orilla de 
lagunas, cañadas, etc. Florece desde mediados de la primavera has
ta fin del verano. — J. A. Peña, P. n° 7164.

Obs. — Xo sé por qué razón Willdenovv le ha dado nuevo nombre 
ala planta que, por prioridad, le debía corresponder el segundo de 
los nombres que el autor cita entre los sinónimos (C. declinatus 
Moench.)

i33. Heleocharis bonariensis Nees, en Hook., Journ. Bot., II 
(i84o), p. 3g8: Am. austr.. ex Ind. Kew. I, p. 829. — M. 
Barros, Heleocharis, en /ln. Mus. Nac. B. Aires, t. XXXIV 
(1928), p. 45o, fig. 11;—Svenson, Eleocharis en Rhodora, 
vol. 3i (1929), p. 202, fig. 32.

Perenne, largamente rizomatosa, muy común en los suelos paludo
sos de toda la región. Florece desde mediados de la primavera. — 
Manantiales, P. n ‘ 6628, 6629; - J. A. de la Peña. P. n“s 2^87, 
6692, 7167; — Pergamino, P. ncs 7680 y 7682 (todos det. por M. 
Barros).

134- Heleocharis Haumaniana Barros, op. cit., p. 482, fig. 29: 
B. Aires, E. Ríos, S. Fe.

Perenne, con rizomas horizontales, común junto a la anterior. — 
J. A. Peña, P. n>s 2484 y 6o5g: —Pergamino, P. n° 7682 1/2 (to
dos det. por M. Barros).



i35. Heleocharis flaccida (Rfichb.) Cuban (1900); — Svenson. 
op. cit: (1929), p. 235, 11o 5a.-—Scirpus flaccidus Reichb. 
(1828). — H. ochreala Nees, var. pllens Nees;--M. Ba
rros, op. cit., p. 434, fig- 2.

Helófita primaveral, rizomatosa, más rara que las anteriores. Ha
bita en suelos pantanosos desde los Estados Unidos hasta la Argen
tina. — J. A. Peña, P. n° 6o56.

i36. Heleocharis palustris (Linn.) R. Brown, Prodr. Flor. Nov, 
Holl.. vol. I (1810), p. 22,4 (nomen); —M. Barros, op. cit., 
p. 443, fig. 8.—Scirpus palustris Linn., Spec. plant., I 
(1753), p. 47: Europa.

Helófita rizomatosa, más vigorosa y común que las especies ante
riores. Abunda en los suelos anegados y florece en el verano. — Per
gamino, P. n,,s 6o38 y 6646; — Manantiales, P. n° 6067: — J. V. 
Peña. P. n'Hiiii, 823o y 7170, del. Barros.

137. Heleocharis Parodii Barros, op. cit., p. 48o, fig. 28: B. Ai
res, E. Ríos, Corrientes.

Helófita con rizomas cortos y gruesos, común en las lagunas y pan
tanos. Florece desde la primavera hasta el otoño. — J. A. de la Pe
ña, P. nos 2-472 y 7169, det. M. Barros.

i38. Scirpus americanus Pers.. Synop. plant., t. I (i8o5), p. 
68: Carolina.

Helófita rizomatosa, estival, muy común en las costas cenagosas de 
los arroyos y cañadas. — J. A. de la Peña, P. n° 1288; — Perga
mino. P. n° 6o35; — Acevedo, P. nos 1899 y ga83.

i3g. Scirpus cernuus Vahl (1806); -— Roem. et Schulz, Syst. 
veget., II (1817), p. 106: Lusitania.

Planta anual, cosmopolita, primaveral, no rara en bañados v lagu
nas.— El Socorro, P. n° 7890 (det. M. Barros).

i4o. Scirpus Olneyi A. Gray (1845); — Britton and Brown, 
Illustr. Flor. North. U. S., Canadá, etc., I (igi3), p. 33o, 
fig. 810.

Helófita, rizomatosa, muy afín a Se. americanas, pero más rara 
que ella, habitando casi exclusivamente en el lecho, o en las costas pan
tanosas de los arroyos. — Manantiales, P. n° 6069;—Acevedo (arro
yo Cepeda), P. n° 9289. Su área geográfica se extiende desde Esta
dos Unidos hasta la R. Argentina, donde no había sido señalada aún 



confundida, evidentemente, con Se. americanas. Ambas especies se dis
tinguen entre sí por los siguientes caracteres:

A. Bráctea involucra! (leía 15 cm. de largo. Tallo triangular de 5o a 8o cm. de al-
tura. Se. americanas.

B. Bráctea involucra! erguida, no mayor de 3,5 cm. 'Fallo pronunciadamente trian
gular, casi Inalado por tener las caras cóncavas; su altura fluctúa entre 0,70 y
1,60 m. .Se. Olneyi.

i4i- Scirpus riparius Prels, Reliquiae Haenck., t. I3 (1828), p. 
ig3: Peruvia.

Nomb. vulg.: Junco.
Planta profundamente rizomatosa, común en la parte más baja de 

las cañadas donde forma extensos juncales. Florece en el verano. 
Pergamino, P. 11o 2g56.

I.EMNACEAE

i j.2. Lemna gibba Linn., Spec. plan!., t. !i p. 970: Eu
ropa.

Nomb. vulg.: Lenteja de agua.
Habita en lagunas y en brazos de arroyo, de corriente lenta. Flo

rece en la primera quincena de noviembre. ,1. A. Peña, P. n°9363.

COAIME1.INACEAE

i_|3. Commelina virginica Linn., Spec. plant.. ed. II. t. I (1762), 
p. 61: Virginia. C. B. Claree, Commelinaceae, en D. C. 
Monogr. Phaner., t. 111 (1881), p. 182.

Hemicriptófita primaveral y estival no rara en campos altos, costas 
de arroyos y orilla de alambrados. — J. A. Peña, P. nOs 2762, 6og4 
y 8821.

PON T E D E RI AC E A E

i44- Heteranthera reniformis Bltz et Pav., var. peduncularis 
(Benth.) Solms-Lalbach, Pontederiaceae, en D. C. Monogr. 
Phaner., t. IV (i883), p. 020; —L. Halman, In. Mus. !\ac. 
B. Aires, t. XXIX (1917), p. 420. II. peduncularis Benth.
18/10; Britton and Broun, Illustr. Flor, ¡\orth. U. S. and 
Canadá, t. I (1918), p. /16), fig. u63. El tipo es originario de 
México.

Hidrófita anual, no rara en lagunas profundas, poco frecuentadas 
]K>r el ganado. Empieza a nacer en noviembre y vive hasta que se 



producen las primeras heladas otoñales. Su área geográfica es vas
tísima-: se extiende desde el norte de Estados Unidos hasta esta re
gión, que supongo sea la más austral donde se ha coleccionado.
J. A. Peña, P. n° ia5g y 3366.

JIINCACEAE

145. Juncus bufonius Linn., Spec. plant., t. I (i^53). p. 3a8: 
Europa.

Monocárpica primaveral, no rara en praderas prístinas algo húme
das. —■ Acevedo, P. n° 2990.

i46. Juncus capillaceus Lam., Encycl. meth., t. III, 1889. p. 266: 
Montevideo.

Nomb. vulg.: Junco.
Hemicriptófita típica de los campos fértiles. Florece desde mediados 

de la primavera hasta el otoño. J. A. Peña, P. n«« i'¡i5, 60'19 
y 6695, det. Markgraf; — Basualdo, P. n° 6653.

14.7, Juncus densiflorus II. B. K., var. Pohlii (Steud.) Bi
chen., en Pjlanzenreich, IV 3« (1906), p. 188. — J. Pohlii 
Steudel, Synop. plant. glum., II (i855), p. 3oa : Comargos 
(Brasil).

Helófita relativamente rara en la región. Florece desde fines de la 
primavera hasta mediados del verano. Fontezuelas, P. n° 585. det. 
Markgraf.

i48. Juncus inbricatus Laharpe, 1827;—Boem. et Schui.tz, 
Syst. veget., t. VII1 (1829), p. 233: Buenos Aires; - BupiiE- 
nau, op. cit., p. 121.

Hemicriptófita característica de los terrenos altos v fértiles. Los 
campos donde habita este junco son los más apropiados para el cuL 
tivo del maíz. Florece desde mediados de la primavera hasta finali
zar el verano. Sus frutos están casi siempre atacados por un microlepi- 
dóptero. J. V. Peña, P. n"“ 834, 260.5 \ 6o55: Manantiales, 
P. n° 6620.

14g. Juncus microcephalus II. B. K.. var. floribundus Kuntii, 
Enuin. plant., III (i84i), p. 324: Minas Geraes.

Es el junco más característico de las lagunas y cañadas. Es perenne 
y la floración se produce desde octubre hasta fines del verano. -- J. A. 
Peña. P. nos2485, 6o43, 6690 y 7678.

FAC. AGROS.



LILIACEAE

i5o. Nothoscordum fragrans (Vent.) Kunth, Enum. plant., I 
IV (i843), p. 46i. Allium fragraris Ventenat, Descripl. 
plant. nouv. (1800), p, 26: cultivée depuis longtemps chez 
Cels et au Jardín des Plantes.—N. nidulans Phil.. An. Vniv. 
Chil.. t. g3 (1896), p. 268: Santiago.

Nomb. vulg.: Lágrimas de la virgen.
Es una de las peores plagas de las huertas y jardines, por causa dei 

gran número de bulbillos que se producen alrededor del bulbo prin
cipal. Tales bulbillos son diseminados al labrar el suelo y su extirpa
ción resulta muy difícil. Florece durante la primavera. Los bulbos 
profundizan merced a poderosas raíces contráctiles. J. A. Peña, 
P. n° 8627.

Obs. La determinación de esta especie resulta fácil cuando se 
dispone de la preciosa lámina de Ventenat, (dibujada por Redou- 
te), donde se ve perfectamente los bulbillos de que hablé más arriba. 
Su sinonimia es de lo más con l usa, porque se ha reunido bajo la mis
ma denominación plantas de aspecto semejante, mas sin haber estu
diado detenidamente el bulbo.

roí. Nothoscordum aureum (Llndl.) Johnston el Parodi. —• 
Triteleia aurea Lindl., en Kunth, Enum. plant., t. IV (i843), 
p. 46g: Montevideo. — ? Allium bivalve (L.) O. K., var. d- 
flavescens 0. K., Rev, Gen. Plant.. Ilh (i8g8), p. 3ia. 
/V. bonariensis Beauverd.

Geófita primaveral, característica de las praderas altas de casi toda 
la llanura pampeana. El bulbo es del tamaño de una avellana o algo 
mayor, \ el escapo, coronado por 3 a 7 flores amarillas, alcanza a 
10-18 cm. de altura. El ovario posee 5 óvulos en cada carpelo. — 
.1 V Peña. P. n° 24g7! Pergamino. P. n° 6f>7g.

Obs. Esta Liliácea ha sido determinada por varios autores co
mo A . bonariensis, que es una especie distinta y mal denominada se
gún lo que demostraré:

A. bonariensis (Pers.) Beauverd fué descripto originalmente co
mo Ornithogaluin spathaceum por Poiret (Encycl. meth., t. IV 
(i78g), p. 618), y luego designado Ornithogalum bonariense por Per
soga (Synop. plant.. I (i8oo), p. 363), por existir va O. spathaceum 
IIayne. No obstante lo vaga que es la descripción original de O. spa
thaceum Poir., hay algunos caracteres como por ejemplo el color de 
las flores pourpre blanchatre en dehors» que lo separan de la especie 
pampeana y lo confunden, por. el contrario, con la planta bulbífero-
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rizomatosa de la ribera plateóse; esto lo ha comprobado también el 
profesor Danguy, del Museo de Historia Natural de París, al com
parar las dos especies que le envié, con el tipo de O. spathaceum 
en el herbario Lamarck, aún cuando dicho ejemplar carezca de ór
ganos subterráneos. De ello se deduce, que O. spathaceum es la cu
riosa e interesante Liliácea plateóse de flores blancas y nervaduras de 
los tépalos rosadas, provista de bulbos que originan rizomas laterales 
y que. por pertenecer al género Nothoscordum, le corresponde el nue
vo nombre N. spathaceum (Poir) L. R. Parodi.

i5p.. Nothoscordum clr. Sellowianum Kunth, Enum. plant., t.
IV (i8f|3), p. 46o: Montevideo.

Geófita primaveral, característica de los campos vírgenes y de las 
orillas de los ferrocarriles. Basualdo. P. n° 6586.

Obs. Esta especie es nm\ alio a A. fragrans del que difiere por 
carecer o tener sólo uno o dos bulbillos al lado del bulbo principal, 
por la forma de los filamentos estami nales y por las hojas algo más 
estrechas.

AMARYI.LIDACEAE

i53. Zephyranthes Andersonii (Herb.) Benth. et Hook., Gen. 
piant., t. III (i883), p. 724:—Pax, Amaryllid. en Pflan- 
zenfam., t. Ha (1888), p. 107, fig. 71. — Holmberg, Amari- 
lid. argént., An. Alus. Nac. B. Aires, t. XII (1900), p. 116. 
Habranthus Andersoni Herbert, ex Kunth, Enum. plant., t. 
V (i85o), p. 499: Montevideo, B. Aires, etc.

Geófita común en campos vírgenes, orillas de caminos y costas de 
arroyos. Vegeta en el invierno y florece en cierta abundancia, en el 
verano, después de las lluvias. Se observan dos variedades (tal vez es
pecies Idistintas):

Var. a aurea (Herb.), de corola anaranjada. — Acevedo, P. n° 
7712, y la var. rosea Holmb. (op. cit., p. 117), de corola rosada. - 
Acevedo, P. n° 7722.

i54. ZephyranthesHieronymi Pax, Beitr. Amaryllid., Bol. Jahrb., 
t. XI (1899), p. 320: Entre Ríos.

Geófita estival, típica de los suelos húmedos que rodean las lagunas. 
J. A. Peña, P. n° 2703.
Obs. — Los ejemplares examinados tienen, en ciertos individuos, 

4 estambres, y sobre el estigma, apenas trilobado, se puede observar 
los granos de polen germinados.



1RIDACEAF.

El género Sisyrinchium es el único representante de la familia en 
esta región (i). No obstante el porte modesto sus especies desempe
ñan un papel importante en la composición de la pradera primitiva. 
Son plantas primaverales, graminiformes, con tallos planos y alados 
(ancipitados) y flores pediceladas.

Su sistemática es hoy intrincada y oscura, no siendo posible deno
minar, con seguridad, casi ninguna de sus especies.

La clave siguiente, que he preparado teniendo por base las obras 
de Baker (Handbook of the Irideae, 1892) y Klatt (Irid. in Mar
tius, Flor, bras., t. III1 (1871), y las láminas vistas en una u otra de 
las obras citadas más adelante, dará una idea, sino del concepto verí-r 
dico de las especies, por lo menos de mi concepto actual sobre las mis
mas, que será rectificado o ratificado cuando se baga una prolija re
visión del género.

(1) Nunca he observado aquí Alophia ni Cypella comunes en otras localidades de la 
provincia.

A Flores amarillas. Plañías perennes con hojas largas y estrechas.
I. Raíces débiles y fibrosas. Hojas menores de i .5 mm. de ancho. S. iridifoKum.
II. Raíces engrosadas y algo carnosas. Hojas de 1.5 a 2 mm. de ancho.

S. pachyrhisum.
B. Floi'es violadas, blanquecinas o rosadas.

I. Plantas perennes, de 3o a 5o cm. de altura, con raíces filiformes engrosadas. 
Frutos globosos de 3 a 4 mm. de diámetro. S. chilensis.

II. Plantas anuales menores de 25 cm. de altura, con raíces fibrosas y tenues.
a. Hojas de 2 a 3 mm. de ancho, con el borde escabroso o pestañoso espe

cialmente hacia el ápice. Frutos esféricos, de 2,5 a 3 mm. de diámetro, 
sostenidos por pedicelos lisos y glabros. S. scabrum.
Hojas de 1 a i.5 mm. de ancho, con los bordes lisos. Frutos 4~ pilosos y 

esferoidales, de 2 mm. de diámetro, sostenidos por pedicelos pubescentes.
S. minuti florum.

i55. Sisyrinchium chítense Hooker en Curtís, Botan. Magaz., 
t. 54 (1827), tab. 2786.

Planta perenne, común en praderas húmedas. Las raíces fascicula- 
das son algo carnosas y las flores son violáceas. - Manantiales, P. 
n° 6660.

Obs. — He efectuado mi determinación teniendo por base la lámi
na de Hooker y la planta de los alrededores de Buenos Aires, así 
determinada por los autores de la Argentina. Se parece mucho a S. 
Bermudiana L., figurado en la Flore de la France, de H. Coste (t. 
III, p. 3g4), igual a S. angustifolium Mii.ler (según Thellung, Flor. 



advent. Montpellier, p. 176), del que se distingue — según I’iie- 
llung - por los pedicelos filiformes, angulosos, no alados. El ecoti- 
po argentino se caracteriza por las hojas más estrechas (2,5 a 5 min. 
de ancho), v por los frutos más esféricos que la forma dibujada en 
Botan. Magazin.

i56. Sisyrinchium iridifolium H. B. K.; Roem. et Schultes, Syst. 
veget., t. 1 (1817), p. Caracas y La Victoria: - Baker, 
op. cit., p. 128.

Habita en praderas vírgenes y a orilla de los ferrocarriles. — El So
corro, P. n° 7888.

Obs. — El ejemplar estudiado se aparta de la descripción original 
copiada por Roemer y Schultes, por los pedicelos, ovario y parte 
externa de la corola totalmente glabros.

107. Sisyrinchium minutiflorum Klatt, en Linnaea, XXI1 (1861), 
p. 71: Montevideo, según Thellung, Flor, advent. Montpe
llier (1912), p. 177;—Baker, loe. cit., pág. 125.

Habita junto a la especie anterior pero es más rara que ella. - 
Basualdo, P. n° 6097 1/2.

Obs. — Thellung, loe. cit., dice, al comparar esta especie con S. 
chítense y S. scabrum: «Le X. minutiflorum a les pédoncules etroite- 
ment ailés, mais les tiges et les feuilles non ciliées-scabres et les fleurs 
et les capsules encore plus petites». Mi ejemplar coincide en lo que 
atañe a hojas (lisas), flores y cápsulas (pequeñas), pero los pedicelos 
florales no son estrechamente alados sino aplanados y cubiertos de 
cortos pelos.

i58. Sisyrinchium pachyrhiíum Baker. op. cit., p. 129: South 
Brazil.

Habita en los mismos lugares que las especies anteriores. Es muy 
parecido a S. iridifolium del que difiere por las hojas más estrechas 
y por las raíces más gruesas, con el parenquima cortical carnoso. — 
Basualdo, P. n° 6i3o; [Salto (Uruguay), P. n° i5381.

i5o. Sisyrinchium scabrum Cham. et Schlecht; — Klatt, en 
Mart., Flor. Bras., t. lili (1871), p. 536: Brasilia austr. 
y Montevideo; — Thellung, op. cit., p. 177.

Es uno de los Sisyrinchium más difundido en la pradera pampeana. 
Por lo común no sobrepasa los 20 centímetros de altura; sus flores 
son rosadas o pálidas y los pedicelos filiformes apenas aplanados; los 
frutos son esféricos y glabros, excepcionalmente triquetros como dice 



en la descripción de Klatt (fig. n). Basualdo, P. noa 6697 y 
6702; - Manantiales. P. 11o 6698.

Obs. I. —Mis ejemplares corresponden a la variedad humile Klotzsch 
según la determinación efectuada por Thei.i.i ng de mi ejemplar 
n° 6716, de Avellaneda, que es idéntico a los números anteriormen
te citados.

Obs. ]]. S. scabrum es muy afin a S. avenaceum Klatt; la di
ferencia principal consiste en la longitud relativa de las espalas: des* 
iguales en S. avenaceum y casi iguales en S. scabrum.

DICOTYLEDONEAE

ULMACFAE

160. Celtis Tala Gillies, 1848; — Planchón en D. C., Prodr., 
t. XVII (1873), p. 190: América austr.

Nomb. vulg.: Tala.
No es de esta región, pero suelen verse ejemplares aislados a orilla 

de los caminos.

URTICACEAS

161. Parietaria debilis Forst. Weddell, en D. C., Prodr.. t. 
XVI1 (1869). p. 235:43.

Planta anual, común sobre paredes viejas y húmedas. Florece en 
la primavera. Pergamino. P. n° 6649. Este ejemplar se aproxima 
a la var. micrantha Wedd.

Obs. En campos quebrados y terrenos accidentados habita una 
forma diminuta, xerófila, que puede considerarse como un ecotipo 
pampeano.

162. Urtica spathulata Smitii : Weddell, pp. cit.. p. 4i:
Montevideo, Bras. austr.. etc.

Nomb. vulg.: Ortiga.
Planta anual, invernal, común en escombros, alrededor de las ha

bitaciones, corrales, quintas, etc.

i63. Urtica urens Linn., Spec. piant., t. II (1703), p. 98'1: Eu
ropa;— L. R. Parodi, Malezas, loc. cit. (1926), p. 117.

Nomb. vulg.: Ortiga negra.
Especie anual, común en los mismos lugares que la anterior, pero 

más abundante que ella. — Pergamino, P. n° 8800.



ARISTI ILOCHI ACE AE

tt>4- Aristolochia Stuckertii Speg., Plañí, nov. nonnull., Com. 
Mus. Nac. B. I.. t. I3 (1899), p. 84: Córdoba; — L. Hau- 
man. \ristol. \rgent., \n. Mus. \ac. B. .L. t. XXXII (1928), 
p. 3a i, lám. I.

Habita en pajonales y campos quebrados a lo largo de los arroyos. 
So raracleiriza por su raíz cónica y carnosa, de cuyo cuello salen los 
rizomas horizontales (pie propagan la planta formando un denso tapiz 
que cubre totalmente el suelo. Florece y fructifica en el verano. 
Fontezuelas, P. n"s 1760 y 2754; Acevedo, arroyo Cepeda, P. 
11o 9281. Fig. 13.

POLYGONACEAE

i65. Muehlenbeckia sagittifolia (Obt.) Meisn., en 1). C.. Prodr.. 
t. XIV (i856), p. i48.— Coccoloba ságillifolia Obt., ex 
Spreng., Syst. veget., t. II (1825), p. 253: Perú, Brasil.

Nomb. vulg.: Zarzaparrilla.
Planta perenne, rizomatosa. que suele habitar a orillas de los ferro

carriles; no es de esta región y debe haberse propagado desde las 
islas paranenses. donde es abundante, enredada entre los arbustos. Flo
rece en el verano. — Pergamino, P. n° 2991.

166. Polygonum aviculare Linn.. Spec. plant.. 1 (17U.3), p. 062: 
Europa: L. R. Parodi, Malezas, loe. cit.. p. 119.

Nomb. vulg.: Sanguinaria.
Muy común en campos cultivados, terrenos baldíos y orilla de ca

minos. En los suelos salados crece una forma perenne, con raíces grue
sas y profundas n hojas glaucas, probablemente distinta de la especie 
europea.

167. Polygonum convolvulus Linn., op. cit.. p. Síi'j: Europa:
L. R. Parodi, op. cit.. p. 118.

Nomb. vulg.: Enredadera.
Planta anual, voluble, invasora de los cultivos de lino \ trigo. 

J. A. Peña. P. n» 8835.

168. Polygonum persícarioides 1L B. K. (México);- Meisn., en 
I). C., Prodr.. t. XIV (i856), p. 117: Mendoza.- P. acumi
natum, var.. L. R. Parodi, op. cit.. p. 121.

Hemicriptófita. común en lagunas y campos húmedos de toda la 
región. J. A. Peña, P. n"B 4998, 6o54, 7140, 7i43 y 7721.



Obs. Los números 7140 y 71/¡3 fueron determinados por el doc
tor Reciiiager y luego por Thelluag e Irigoyen, quienes llegaron 
al mismo resultado.

169. Rumex Berlandieri Meis.ner, op. cit., p. z¡5: México, Chile.
Planta perenne, primaveral, no rara en suelos salobres y húmedos.— 

Basualdo, P. n° 6706, det. Rechiager. También existe en la Capital 
federal, Bañado de Flores, P. n° 5g68.

Obs. Es afín a R. cunei folios Cambo., del que se distingue por 
el hábito postrado y el perianto más pequeño.

170. Rumex crispus Lian., Spec. plant.. I (1753), p. 335: Euro- 
ropa; - — L. R. Parodi, Malezas, op. cit., p. 117.

Nomb. vulg.: Lengua de vaca.
Perenne, común en terrenos baldíos, orilla de caminos y en campos 

húmedos. Florece en la primavera.

171. Rumex obtusifolius Lina. , var. agrestis Fries; G. Rouy, 
Flor. Frunce. t. XII (1910), p. 77. -Rumex Friesii Gre- 
aier et Godroa, Flore de France, t. III (i856), p. 36: Francia.

Común en terrenos húmedos y adventicia en cultivos de lino y al
falfa. .1. A. Peña, P. n"“ 5372 y 882.4, det. Rechiager sub. Ra
mex Friesii Grea. et Godr.

Obs. Según Gheaier el Godroa (loe. cit.), R. Friesii debe man
tenerse separado de R. obtusifolius; éste tendría frutos menores y dien
tes del cáliz más cortos. Otros autores los reunen como variedades de 
una misma especie (Fiori, Rouy, Hegi).

172. Rumex paraguayensis D. Parodi, An. Soc. Cient. Arg., 
t. V (1878), p. 160: (Paraguay), Cordillera.—L. Haumaa, An. 
Mus. Nac. Hist. Nat. B. L. t. XXXII figaü), p. 4s4.

Planta anual o bienal, común en suelos pantanosos, asociada a varias 
especies de Scirpus, Heleocharis, Triglochin, etc. Pergamino, P. 
n“s 8797> 9298-

Obs. Esta especie, afín a R. pulcher y R. maritimus L., carac
teriza los bañados de la provincia de Buenos Aireg, incluso las islas del 
Delta. No tengo seguridad en esta determinación porque bajo este 
nombre Thelluag me determinó una planta palustre parecida a esta 
pero con el perianto de mayor tamaño.

176. Rumex pulcher Lina., op. cit., p. 336: Europa;—L. R.
Parodi, op. cit., p. 118.



Yuyo común en terrenos baldíos, alfalfares, potreros, orilla de ca
minos, etc.

CHENOPODIACEAE

17/Í. Atriplex montevidense Spuengel, Syst. veget., t. III (1826), 
p. 918: Montevideo; — - Obione montevidensis Moquen en D.C., 
Prod., t XIII2 (1849), P- it3-

Hemicriptófita primaveral, característica de los suelos salobres. 
Pergamino, P. n° 2760;—Manantiales, P. 11o 66a3; J. A. Peña, 
P. n° 8820.

i~5. Beta vulgaris Linn., var. a perennis Linn., Spec. plant., 1 
(i~53), p. 222;- Fiori, Flor. Anal, d Italia, t. I3 (1923), 
p. 4i5.

Nomb. vulg.: Acelga.
Planta perenne, común en suelos salobres y calcáreos de las orillas del 

arroyo Pergamino. P. n° 2781.
Obs. — Esta es la forma silvestre de la que han derivado las razas 

cultivadas (B. vulgaris Linn., var. Cycla Linn. = acelga y B. vulga
ris. var. esculenta Salisb. = remolacha) que nunca se encuentran al es
tado subespontáneo en la región.

Chenopodium

Las especies de este género, conocidas bajo los nombres vulgares de 
quinoa o palco, siempre comunes en los campos cultivados, pueden 
reconocerse por medio de la clave siguiente:

A. Plantas glanduloso-pubescentes, con intenso olor ambrosiaco : pairos.
I. Cáliz gamosépalo. Hemicriplófitas con raíz profunda y hojas pinatífidas.

a. Cáliz fructífero globoso, menor de 2 mm. Ch. multifidum.
b. Cáliz fructífero ovoideo, mayor de 3 mm. Ch. bonariense.

II. Cáliz con los sépalos separados casi hasta su base.
a. Planta anual o perenne, erecta y ramificada. Láminas lanceoladas con el 

borde dentado. Ch. ainbrosioides.
b. Hemicriptófita con raíz profunda y tallos largos y decumbentes. Hojas 

pinalilobadas. Ch. sp.
B. Plantas anuales, glabras o pruinosas, con olor casi siempre desagradable : quinoas.

I. Flores 3-4-meras ; semillas verticales y horizontales en él mismo individuo. 
Hojas carnosas, triangular-romboidales, con bordes dentados; glabras en la 
cara superior y farináceas en la inferior. Ch. macrospermum.

II. Flores 5-meras ; semillas horizontales.
a. Brotes e inflorescencias de color rojo púrpura. Láminas triangular-ram- 

boidades, las inferiores mayores de 4,5 cm. de ancho. Plantas hasta de 
3 metros de altura. Ch. giganteum.



b. Brotes e inflorescencias blanco-harinosas o verdes. Láminas menores de 
.'i cm. de ancho.

\. Láminas oval-iomboidales, dentadas.
i. Sépalos carenados, en vol \ iendo totalmente el fruto maduro. Lá

minas serradas. Ch. múrale.
2. Sépalos planos, separándose del fruto a la madurez. Láminas 

dentadas. C’/i. zobelii.
XX. iláminas lanceoladas o bastadas, con el borde sinuado.

i. Láminas lanceoladas o lanceolado-romboidales, con el ápice 
agudo. C/i. álbum.

•j. Láminas haslado-lrilobadas, con el ápice obtuso. L7i. hircinum.

176. Chenopodium album Linn., Spec. piant., t. 1(17.53). p. 219: 
Europa: P. Aellen, Beitrag zar Systemalik der Chenopo- 
dium-Arten Amerik. en Fedde, Re per l. Spec. nov., t. XXVI 
(1929), p. 126.

Terófita, no rara en rastrojos y en terrenos baldíos, asociada a 
Ch. Zobelii y Ch. hircinum.—J. A. Peña, P. n"s 8807 y 7708, det. 
Aellen. Fig. 21, A.

177. Ch. ambrosioides Linn., op. cit., p. 219: México, Lusitania: 
L. R. Parodi, Malezas, loe. cit.. p. 1 a3; — Ch. ambrosioides 

L., subsp. euambrosioides Aellen, var. irpicum (Speg.) Ae
llen, f. genuinum (Willk.) Aellen, op. cit., p. 3/|.

Anual o bienal, muy común en los rastrojos y alrededor de las ha
bitaciones. .1. A. Peña. P. n“ 2783, (iz|ii, 71.01 (det. Yellen), 
7¡65, 7166 y 7173.

178. Chenopodium bonariense (Hook. I.) Haiman el Irigoye.n. 
Catal. Phanerog. \rgent., An. Mus. Aac. B. \ires, t. XWII 
(1928), p. 90;- P. Aellen, op. cit., p. z|i. -Roubieva bo
nariensis Hook. f. en Benth. et Hook., Gen. plani., t. III 
(l88o), p. 02.

Hemicriptófita estival, con raíz profunda, aparentemente rara en es
ta región y en el resto de la provincia. — Pergamino, leg. G. Nied- 
feld, II-1918, P. n° 2759, en suelos arcillosos cercanos a la ciudad.

Obs. De esta interesante especie he visto además los ejemplares 
siguientes: Concordia, leg. Burkart 11o 8A4. del. Aei.i.en: \lemania. 
Rheinland. leg. Bonte, X-1916, det. Thellung, coinm. P. Aei.i.en.

.179. Ch. giganteum Don, Prodr. Fl. Nepal (1820), p. 7.0: Ne
pal, según Aellen, en Berichle der Schweizerischen Botanis- 
chen Gesellschaft, Ht. XXXVIII (1929), p. 10-12; Mo-



ENSATO FITOGEOGRÁFICO SOBRE El. PARTIDO DE PERGAMINO 11)1

QviN en I). C., Prodr., t. XIII - (1849), p. 70. -Ch. amaran- 
ticolor Coste et Reymer, 190.0.

Planta anual, vigorosa, llamativa por el color rojo púrpura de sus 
brotes y tallos. Florece en pleno verano x fructifica al principio del 
otoño. Suele hallarse en escombros y huertas de los suburbios pero es 
sólo accidental en la región. Es por el contrario, abundante e inva
sora en las quintas de la ciudad de Córdoba y no es rara en terraplenes 
y suelos removidos de la Capital federal. Desde el año 1926 la ten-

Fig. 21. — Hojas de Chenopodium: A, Ch. album; B, Ch. giganteurn; C, Ch. 
Zobelii; D. Ch. macrospermum, f. farinosum; E, Ch. murale; F. Ch. hircinum. 
% tamaño natural.

go cultivada en el jardín botánico de esta Facultad donde he podido 
comprobar las más acentuadas variaciones en cuanto al porte y ra
mazón: en suelo fértil es muy ramificada y llega a los tres metros, 
mientras que en tierra no apropiada, o en maceta, no produce ramas 
y sido alcanza a pocos decímetros de altura. Pergamino. P. n° 
9867, det. Aellen. Fig. 21, B.

180. Ch. hircinum Schrader, 1882;—Moquin, op. cit., p. 66: 
Brasilia;—P. Aellen en Fedde, Rep. Spec. nov., t. XXVI



(1929), p. 120, ii° 25:- L. R. Parodi, Malezas, loe. cit., 
p. 121.

Nomb. vulg.: Quinoa.
Es uno de los yuyos más comunes y abundantes en las chacras de 

esta región y en los cultivos extensivos de casi todo el país. Vive aso
ciado a Ch. álbum y Ch. Zobelii con los qué suele ser confundido; 
de ambos se distingue por la forma de las hojas y el color blanquiz
co de toda la planta. Fig. 21, F.

180*. Ch. hircinum Schrader, f. microphyllum Thellung, in- 
litt.

Habita en suelos salobres asociado a la forma típica pero es mu
cho más raro que ella. — Acevedo, P. n° 7154, det. Thellung.

Obs. — Difiere del tipo por la pequenez de sus hojas que en cier
to modo recuerdan las de Ch. leptophyllum Nutt, aunque no son 
linear-lanceoladas como en tal especie, sino hastado-trílobas como ocu
rro en el tipo. Ch. leptophyllum Nutt. y su variedad leptophylloides 
(Murr.) Thell. que son muy comunes en los suelos arenosos del sur 
y oeste de la provincia de Buenos Aires, nunca los he observado en es
ta región, ni en la Capital federal.

181. Ch. macrospermum Hook f., subsp. halophilum (Pihl.) 
Aellen, f. farinosum (S. Wats), Aellen, en Fedde, op. 
cit., p. 4a. -Ch. rubrum Auct. arg., non. L.;—L. R. Pa
rodi, Malezas, loe. cit., p. 124 : — Blitum rubrum (L.) Reicil, 
var. hypoleuca Speg. (pro minim. part.), An. Mus. Nac. B. Ai
res, t. VII (1902), p. i4i: Patagonia.

Planta anual, con hojas carnosas, discolores, común en praderas sa
ladas, asociada a Distichlis y Salicornia. Florece y fructifica en el ve
rano.— Fonlezuelas, P. n° 2800, det. Thell. ; Pergamino, P. n°“ 
6o36 y 7699, det. Aellen. Fig. 21, I).

Obs. - Bajo el nombre B. rubrum var. hypoleuca Speg. hay tres 
ejemplares en el herbario de C. Spegazzini, sólo uno de los cuales, 
de tallos erectos, originario del Chubut, corresponde a la f. farinosum. 
Los otros dos ejemplares, uno del Cerro Kman-aik y el otro de Coil- 
huapi. ambos coleccionados por C. Ameghino, son decumbentes, con 
hojas menores y corresponden a Ch. Parodii Vellen.

182. Ch. multifidum Linn., op. cit. (1703), p. 220: Bonaria; — 
L. R. Parodi, Malezas, loe. cit., p. 123;—Aellen, op. cit., 
p. 4i (excl. Parodi, n° 7185).

Nomb. vulg.: Paico.



Hemicriptófita con raíz muy profunda y tallos decumbentes; es 
común a orilla de los arroyos en las barrancas altas, en terrenos bal
díos, caminos, etc. Florece en el verano. — J. A. Peña, P. nos 6061, 
7181, 7184, det Aellen.

Obs. — El ejemplar n° 7180 determinado como Ch. mulli fidum 
por /Veli.en, es olía especie, según mi parecer.

i83. Ch. murale Linn., op. cit., p. 219: Europa;—L. R. Pa
rodi, op. cit., pág. 124;—Aellen, op. cit., p. i56.

Habita sobre muros viejos, alrededor de los corrales, en quintas, y 
en suelos muy abonados. Florece en el verano. - J. A. Peña, P. n“s 
2780 y 7709, det. Aellen.

i84- Chenopodium Zobelii Ludwig et Aellen en Fedde, op. 
cit. (1929), p. i3i : Planta plerumque rigido-erecta, usque ad 
/ met. alta. Folia orbiculata vel rutiformia, in petiolum longe 
cuneatim attenuata, dentato-lobata; lobi laterales (2-3 majo
res, complures minores) versus apicem longe praepositi, api
ce + abrupte cacuminato. Inflorescentiae spicatae, ut folia ju
venilia primum pulverulentae. Semen leve. Argentinien: Prov. 
de B. Aires (Andant, Pergamino, Escuela Santa Catalina).

Yuyo anual, afín a Ch. hircinum, del que se distingue por la forma 
de las hojas y del cáliz n por la coloración más oscura de todas las 
ramas. Habita asociado a dicha especie, siendo en muchos casos tan 
abundante como ella. En esta localidad lo he observado en rastrojos, 
jardines, huertas, corrales y entre escombros en la misma ciudad de 
Pergamino. J. A. Peña. P. n"s 8281, 8828 y 8810, det. Aellen. 
F. 21, C.

i85. Chenopodium sp.
Hemicriptófita no rara en terrenos baldíos, montes frutales, ele., 

asociada a Ch. multifidum y Ch. ambrosioides. — J. A. Peña, P. 
n°s 2784, 7168 y 7185.

Obs. -Esta especie es intermediaria entre Ch. ambrosioides y Ch. 
multifidum; por la formia del cáliz se parece a la primera, pero por 
la raíz pivotante y profunda y por los tallos largos y decumbentes 
se aproxima a la segunda. Las hojas son intermediarias entre las de 
ambas; de tamaño algo menor que en Ch. ambrosioides son pina- 
tifidas como en la segunda especie.

El malogrado profesor Thellung a quien le hube enviado ejem
plares, llamó mi atención sobre la posibilidad de ser un híbrido entre 
las dos especies citadas, pero el doctor Aellen, que también examinó
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mi ejemplar número 7180, en su último trabajo sobre este género 
(Fedde, Rep., t. XXVI, p, /|i), lo considera C/i. multifidum.

Desde hace unos cuatro años lo estoy cultivando en la I acuitad de 
Agronomía, no habiendo observado, en las nuevas plantas, ninguna 
diferencia con aquellas de donde obtuve las semillas.

186. Salicornia Gaudichaudiana Moquin, en 1). C., op. cit.. p. 
i45: Río Janeiro.

Planta perenne, rizomatosa, común en suelos salados próximos al 
arroyo Pergamino. Florece en el verano. Fonleziielas, P. n° 2799; 
— Pergamino, P. n"“ 9290 y 7702, det. Joiinst.

187. Suaeda marítima (Linn.) Di viort. ; Grenier et Godr., Fl.
Frunce, t. III (i855), p. 3o; Chenopoditun maritimum 
Linn., op. cit. (1753), p. 221: Europa.

Terófita común en suelos salobres próximos al arroyo, asociada a 
la especie anterior, a Chenopodium macrospermum, Sesuvium por
tulacastrum, etc. Florece desde fines de diciembre. — Fontezuelas, P. 
n° 27.58; Santa Rita P. 82/11, det. Johnston.

A NI ARAN TACE VE

188. Alternanthera philoxeroídes ( Mart.) Grisebach, var. a ob- 
tusifolia (Moq.) Hicken, Chloris plat. argent. (1910)., p. 9'1;

L. R. Parodi, Malezas, loe. cit., p. 13/1. - Telanthera phi- 
loxeroides Moq., a obtusifolia Moq., en D. C., Prodr., t. XIII2 
(1849), P- 363: Bras. austr., Montev., B. Ayres.

Nomb. vulg.: Lagunilla.
Planta perenne, rizomatosa, común en los suelos bajos y húmedos. 

Los engrasamientos tuberiformes que ordinariamente tiene en los ri
zomas son agallas producidas por la larva de un Díptero la Agromyza 
Marellii Breth (i),

189. Alternanthera pilosa Moq., en 1). G., op. cit., p. 357: Bras. 
merid.—Seubert, Flor. Bras., t. V , tab. 56.1

(1) Véase (jarlos A. Mvreleí, La Agromyza productora de agallas nodícolas en la 
lagunilla. fíev. Soc. Entom. Argent., n° 2 (1926), p. i3.

Hemicriptófita rastrera, de follaje rojizo, común en suelos duros y 
calcáreos próximos al arroyo. Florece en el verano. Pergamino. P. 
11o 770/4, en las barrancas del arroyo.

Obs. — Moqi in en la obra citada, da como dimensiones de las lio- 



jas 10-12 poli, longa» lo que debe ser un error. Las hojas de mi 
ejemplar miden i,5 a 2,5 cm. de largo, por 7,8 mm. de ancho.

190. Alternanthera repens (Linn.) Steijdel, Nomenclator, ed. II 
(18/40), p. 65; —L. R. Parodi, Malezas, loe. cit., p. 125.—

Achyranthes repens Linn., Spec. plant. I (1^53), p. ao5: Tur- 
comannia;—Alt. achyrantha R. Br.

Nomb. vulg.: Yerba del pollo.
Planta perenne, rastrera, común en terrenos baldíos y orilla de ca 

minos.

191- Amarantus celosioides H. B. K.: Moq., en I). C.. op. cit., 
p. 25j: Cumana (Venezuela).

Planta anual, afín a L quitensis pero algo más alta, con inl’loi1es-i 
cencía más amplia y brácteas mucho más corlas que el perianto. Ha
bita en montes frutales y huertas, asociada a dicha especie pero es 
más rara que ella. Florece al finalizar el verano y fructifica al prin
cipio del otoño. - J. A. Peña, P. n"5 8536 y 808/1, det. Thellung.

Obs. La determinación de esta especie no es muy segura. The- 
i.i.iag la determinó primero como 1. dubius Mart. v algunos meses 
más tarde rectificó la determinación aplicándole el nombre que le 
conservo, pero haciendo la siguiente observación: je ne sais toujours 
pas au just ce qu’il faut entendre sous ce nom!

Desde hace tres años lo tengo cultivado en el jardín botánico de 
esi.i Facultad, habiendo obtenido ejemplares di' 2.5 \ 3 metros de al
lura: sus grandes panojas recuerdan las de Celosía argentea Linn. o 
penacho, a menudo cultivado en los jardines.

192. Amarantus deflexus Linn., Mantissa II (1771), p. 290. ex 
Richter, Codex bot. Linn. (18jo), p. 987: patria ignota;
L. B. Parodi, Malezas, loe. cit., p. 127. — \marantellus argen
tinos Speg., Comunic. Mus. Nac. B. L. t. 1 (1901), p. 344, 
tab. 7, fig. i-5.

Terófrta, común en huertas, jardines v entre escombros.

H)3. Amarantus gracilis Desf.. 180/4: Poiret, Encycl. meth., 
Suppi., t. I (1810). p. 3i2: On la soupeonne originaire de 
la Guinée; - - L. R. Parodi., Malezas, loe. cit., p. 127.

Terófita común entre escombros, huertas, jardines y campos abando
nados.

igá- Amarantus muricatus Gilltes ex Moq. en 1). C., op. cit., 



p. 276, sub Euxolus muricatus: Mendoza. B. Avies; L. R. 
Parodi, Malezas, loe. cit., p. 126.

Hemicriptófita no rara en praderas altas, terrenos baldíos y a lo 
largo de los caminos.

19.). Amarantus quítensís IT. B. K.; Thellung, Flor, advent. 
Montpell. (1912), p. 202; —Polgar, Vngar. Botan. Blütt. 1 5 
(1914), p. 61, fig. A y B; — L. R. Parodi, Malezas, loe. cit., 
p. 125.

Nom. vulg.: 1 uyo colorado.
Este es probablemente el yuyo más común y abundante en los cul

tivos de la región y de la zona templado-cálida del país. Asociada al 
tipo es frecuente también la forma rufescens Thell. Empieza a nacer 
hacia fines de septiembre, emite sus panojas desde mediados de di
ciembre, florece en enero y fructifica desde febrero hasta abril.

19G. Amarantus sp.
Terófita menor 0.80 m. de altura, ramificada desde la base y pro

vista de glomerulos floríferos que nacen en las axilas foliares. Es ru- 
deral y relativamente rara; habita en taperas, corralones, terrenos bal
díos, etc. Pergamino, P. n” 8235, 8238: J. A. de la Peña. P. 
n° 2786.

197. Iresíne paniculata (Linn.) O. Kuntze. Bev. Gen. Plant. II 
(1891), p. 5Z¡2;— Celosía paniculata Linn., Spec. plant. 
(1753), p. 206: América septentrionali.

Hemicriptófita, con raíz gruesa y profunda. Es rara en la 
localidad, habita en barrancas y en suelos húmedos a lo largo del fe- 
rrocariril. — J. A. Peña, P. n° 2774.

Obs. — La floración de esta especie es muy tardía, hallándose ejem
plares que florecen al final del verano y fructifican en el otoño.

198. Pfaffía lanata (Poir.) Gibert, Enum. plant. Montevid.
(1878), p. 78;—Gomphrena lanata Poir. Encycl. meth., 
suppi., t. I (1810), p. 315: B. Ayres; —Seubert en Mart., 
Flor. Bras., Vi (1875), p. 197, tab. 89, fig. 1.

Hemicriptófita con raíz gruesa y profunda característica de las pra
deras altas. La acción de los cultivos y el exceso de ganado limitan 
cada vez más el área de esta interesante especie. Florece en diciembre 
y enero. — J. A. Peña, P. n° 2499.



NYCTAGINACEAE

199. Boerhavia paniculata L. G. Rich., var. leiocarpa Heimerl, 
en Stuckert und Heimerl, Nyctaginac. argent., Annuaire 
Conserv. et Jard. bot. Genéve, t. XVII (igi3), p. 2 2 5, f. 
multiglandulosa Heimerl in litt.

Planta normalmente perenne, con tallos decumbentes que suelen so
brepasar un metro de largo. Empieza a vegetar en noviembre y flo
rece en pleno verano. Es característica de los campos quebrados y 
de las barrancas de los arroyos, pero suele hallarse también en plena 
pradera. En la ciudad de Pergamino es frecuente en terrenos baldíos, 
orilla de calles y en veredas poco transitadas. — Pergamino, P. n° 
8g31, det. Heimerl.

AIZOACEAE

200. Sesuvium portulacastrum Linn. Spec. piant, ed. II (1762), 
p. 684;—Portulaca portulacastrum Linn., Spec. piant., I 
(1753), p. 446: Curassao (Antillas).

Hemicriptófita con raíz gruesa y profunda, característica de los sue
los salobres. Florece desde noviembre hasta fines del verano. — Per
gamino, P. n° 2801;—Fontezuelas, P. 238i;—Manantiales, P. no 
6070.

PORTULACACEAE

201. Portulaca oleracea Linn., var. /3 sativa (Haw.) D. C., 
III (1828), p. 353: India, Americ. austr.;—L. R. Parodi, 
Malezas, loc. cit., p. 127.

Nomb. vulg.: Verdolaga.
Terófita abundante en huertas, jardines, caminos, cordones de ve

redas, etc. Florece en el verano.

202. Portulaca platensis Speg., Contrib. estad. Flora del Tan
dil (1901), p. 8: Tandil, La Plata, Curamalal; —■ L. Hau- 
man, Not. florist. II, An. Mus. Nac. B. A., t. XXXII (1925), 
p. 444.

Terófita no rara en las costas denudadas de los arroyos. Sue
le habitar asociada a Coronopus rhytidocarpus, Lepidium Parodii y 
otras halófilas. ■—- Acevedo, P. n"s 1292, enero de 1913; —Manantia
les, P. n° 88i5.

2o3. Talinum patens (Jacq.) Willdenow, Spec. plant. t. II- 
(1799), p. 863: América.

FAC, agros. ----- Vli, i i3



Hemicriptófita con raíz carnosa y profunda, común en los pajo
nales de Stipa brachychaeta en las costas de los arroyos. Florece en 
el verano.— El Socorro. P. n° 7412, det. Johnston.

BASELLACEAE

204. Boussingaultía gracilis Miers, f. pseudo-baselloides Hau- 
man, Not. sur le g. Boussingaultía, An. Mus. Mac. B. A., t. 
XXXIII (igaó), p. 356.-—B. baselloides auct., non. H. B. K.

Enredadera perenne, tuberífera, no rara en cercos y escombros, es
capada de los cultivos. No le conozco los frutos; su propagación se 
efectúa por los tubérculos subterráneos y aéreos. Florece en el ve
rano.— J. A. Peña, P. n° 2971.

caryophyllaceae

No obstante ser poco numerosas las especies de esta familia, la abun
dancia de sus individuos determina un importante papel en la constitu
ción de la pradera pristina.

2o5. Agrostemma gíthago Linn., var. a typica Fiori, Nuova 
Flor. anal. d’Italia, t. I (1928), p. 48o; — L. R. Parodi, Ma
lezas, loe. cit., p. 129.

Nomb. vulg.: Yeton.
Planta anual, primaveral, de origen europeo, no rara en los culti

vos de lino y trigo.
var. ;3 nicaeensis Willd., Spec. plant., t. II (1799), p. 8o5;
— L. R. Parodi, op. cit., p. 129.

Habita en los mismos lugares que el tipo.

206. Cerastium viscosum Linn., Spec. plant., I (1708), p. 487: 
Europa. — C. glomeratum Thuill, 1824.

Plantita anual, primaveral, común en praderas vírgenes y en potre
ros. Es rara en las huertas y jardines.—- J. A. Peña, P. n° 3oi2.

207. Lychnis alba Mill., Gard. Dict. (1768), n° 4> según Britton 
and Brown, lllustr. Flor. N. U. S., Canadá, t. II, (1918), p. 
68, fig. 1817.

Planta perenne, dioica, con tallos muy ramificados desde la base y 
hojas algo viscosas. Corola blanca; la antesis se produce al anoche
cer. No he logrado ver qué insecto produce la polinación; tai vez 
sea la Heliotis armiger común en los lugares donde habita la Ca- 
riofilácea. La fructificación es siempre abundante.



Esta especie fué introducida a la región en semillas de alfalfa; ac
tualmente sólo se observan ejemplares aislados a orilla de los alambra
dos pero su propagación es escasa.

208. Paronychia brasiliana D. C. en Lamarck, Encycl. meth., t. 
V (i8o4), p. 23: Montevideo. ■—P. bonariensis D. C., Prodr. 
t. III (1828), p. 3jo.

Hemicriptófita con raíz pivotante semileñosa. Habita en praderas 
altas y a orilla de caminos. Es uno de los representantes de la flora 
primitiva que más ha soportado la acción de los cultivos. Florece en 
la primavera y fructifica al principio del verano. —■ J. A. Peña, P. 
n° 2804.

209. Polycarpon suffruticosum Griseb., Plantae Lorentzianae 
(1874), p- 29: Córdoba.

Especie perenne, con raíz gruesa y profunda, no rara en suelos cal
cáreos próximos al arroyo. Florece en el verano. — Pergamino, 
P. 11o 2798.

Obs. I. — Mi ejemplar coincide perfectamente con la descripción 
original y con las muestras siguientes coleccionadas en la localidad tí
pica por el doctor Castellanos ; Córdoba, Altos del Observatorio, 9-I, 
1921;—alrededores de la ciudad, 24-I-1922.

Obs. II. — Muy interesante me ha resultado la comprobación de 
esta especie en la localidad; hasta ahora solo había sido observada 
en el noroeste argentino hasta Córdoba y en Santa Fe. Es probable 
que haya que identificar con esta especie las formas comunes en el 
Chaco y Formosa descriptas como P. anomalum Hassler y P. aus
tralis Britton (i). Muy semejante a la planta argentina es tam
bién P. depressum (Linn.) Rohrbacii (en Mart. Flor, bras., t. 
‘XIV2 (1872), p. 267, fig. 59); parece que se distinguen entre sí por 
el tegumento de las semillas y el número de estambres (5 en P. de
pressum y 3 en P. suffruticosum).

210. Polycarpon tetraphyllum Linn., Syst. veget., ed. i3 (1774), 
p. ni ex Linn. f., Suppl. plant. (1781), p. 116;—Mollago 
tetraphylla Linn., Spec. plant. t. I (1753), p. 89: Italia, Nar
bona.

Monocárpica primaveral, introducida de Europa, común en tierras

(1) El ejemplar tipo de esta especie (Morong, n° g33, banks of rio Pilcomayo 1888- 
1890) — un fragmento del cual he podido estudiar gracias al doctor Johnston que me 
lo ha enviado — apenas difiere de mi ejemplar por las hojas algo más anchas. 



fértiles, potreros, huertas, caminos, etc. También suele observarse en los 
cordones de las veredas y sobre muros vetustos. — Pergamino, P. n° 
658i; —J. A. Peña, P. n° 2821.

211. Sagina apétala Linn., Mani., piant. t. II (1771), p. 55g: 
Italia, ex Richter, Cod. bol. Linn.. (18/jo), p. i/ja; —Rouy 
et Foucaud, Flor. France, t. III (1896), p. 287.

Planta anual, común, desde fines de invierno, en jardines, sobre 
muros y entre los ladrillos de las veredas. Florece desde mediados de 
octubre. — Pergamino, P. n° 2820.

Obs.—-El ejemplar citado corresponde a la var. imberbis Fenzl, 
Rouy et Fouc., loc. cit.

212. Sagina chilensis Gay, Flor. Chilena, t. I (i8/|5), p. 282: 
Chile.—Spegazzini, An. Soc. Cient. Arg., t. XCII (igai), p. 
100 (28).

Monocárpica primaveral, común en las praderas vírgenes de esta 
región y tal vez de casi toda la llanura pampeana. Una forma antro- 
pófila decumbente, muy ramificada, vive asociada a la especie an- 
rior. — Manantiales, P. n° 66g6.

Obs. — • Plan tita diminuta, débil, con tallos filiformes, ramificados, 
no mayores de 6 cm. de altura; es muy parecida a S. apétala de la 
que se distingue por las flores penlámeras (excepcionalmente tetrá- 
meras). Florece en octubre y la antesis se produce desde las 8 horas 
a las 12 horas. Fig. 11, C.

2i3. Silene antirrhina Linn., Spec. piant., t. I (1753), p. 4tg: 
Virginia, Carolina; — Britton and Brown, Illustr. Flora, 
N. U. S., t. II (igi3), p. 66, fig. 1810.

Planta americana anual común en praderas, orillas de ferrocarriles, 
sobre azoteas y muros viejos, etc. Florece en la primavera. — Basual
do, P. n° 6i4g; —Pergamino, P. n° 65g6, sobre azoteas y tapiales; 
— Acevedo, P. 6670, a orilla del F. C. C. A.

2i/¡. Silene gallica Linn., op. cit., p. /¡17: Gallia;—Rouy et 
Foucaud, Flor. Franc., t. III (i8g6), p. 116.

Especie anual, introducida de Europa, que suele habitar en los culti
vos y en los terrenos baldíos. La he hallado varias veces en cultivos 
de lino — J. A. Peña, P. n° 2828.

2i5. Silene inflata Smith, 1800;—Hegi, Illustr. Flora, t. III, 
p. 2 7g, tab. gg2 y fig. 566; — S. venosa (Gii.ib.) Asen., 



ssp. vulgaris Gaud.; L. Hauman, An. Mus. Nac. 13. Aires, t. 
XXXII (1923), p. 456.

Especie perenne, introducida de Europa con las semillas de alfalfa. 
Es rara en la actualidad; su floración empieza en noviembre y con
tinúa hasta marzo. — J. A. Peña, P. n° 53i6.

2i5 (bis). Spergularia grandis (Pers.) Cambess.;—Rohrb. en 
Mart. Flor. Bros., t. XIV2 (1872), p. 271. — Spergula gran
dis Pers. Synop. piant., t. I (i8o5), p. 522: Montevideo.

Hemicriptófita característica de las praderas salobres y húmedas. 
Florece desde mediados de la primavera hasta mediados del verano.— 
Pergamino, P. n° 6635; — Manantiales, P. n° 6075.

216. Spergularia laevis Cambess.; — Walpers, Rep. bot., t. I 
(1842), p. 264: Bras. merid.; — Rohrb., op. cit., p. 270, 
tab. 62.

Hemicriptófita de 20 a 3o cm. de altura, con raíz gruesa y pro
funda, común en praderas vírgenes y, a veces, en campos cultivados. 
Florece en la primavera. — J. A. Peña, P. n° 535g.

217. Spergularia platensis (Cambess.) Fenzl, en Ann. Wien.
Mus., t. II (i83g), p. 272 ex Ind. Kew.; —Rohrb., op. cit., 
p. 267, tab. 61 2; — S. platensis Ende., ap. Walpers, op. 
cit. (1842), p. 265. — Balardia platensis Cambess., Walpers, 
loe. cit.: Bras. merid.

Habita en suelos salobres en la costa del arroyo, pero suele verse 
también alrededor de las habitaciones, sobre muros y en huertas. —- 
Pergamino, P. 2824, IV-igi5;—Basualdo, P. n° 6602.

Obs. — La biología de esta especie es algo desconcertante; unas 
veces se manifiesta anual, otras aparenta ser perenne, aunque su vita
lidad no debe pasar de dos años; su floración normal se produce pn 
la primavera, pero suelen hallarse individuos florecidos en pleno oto
ño. Esta plasticidad, común a muchas malezas, debe haber sido la 
causa que le ha permitido entrar a formar parte de la sociedad de los 
yuyos invasores.

218. Spergularia salina J. et C. Presl, i8ig; Hegi, op. cit., p.
42 3, tab. 108, f. 2 y f. 622 [originariamente descripta de Eu
ropa] .

Planta cosmopolita, perenne, con raíz gruesa y profunda, caracte
rística de las praderas saladas. Florece desde noviembre hasta fines 
de enero. — Manantiales, P. n° 6626.



Obs. — Según Hegi y otros autores, esta especie es anual o bienal. 
Mi ejemplar, no obstante ser perenne, lo he considerado pertenecien
te a esta especie y no a S. marginata (D. C.) Kitt., porque en ella 
las cápsulas son dos veces mayores que el cáliz, mientras en el núme
ro 6626, apenas sobresalen de los sépalos.

219. Spergularia villosa (Pers.) Cambess.;—Rohrb., op. cit., 
p. 268, tab. 61, fig. 1. — Spergula villosa Pers., Synop. 
plant., t. I (i8o5), p. 522: Montevideo; — Poir., Encycl. 
rneth. t. VII (1806), p. 3o4.

Hemicriptófita con raíz gruesa y profunda, característica de las 
praderas fértiles. Vive asociada a S. laevis, floreciendo en la misma 
época que ella. — Basualdo, P. 6i55; -— J. A. Peña, P. n° 6096.

Obs. — Estas cinco especies de Spergularia pampeanas pueden re
conocerse por los caracteres siguientes:

A. Semillas de una sola forma; o bien todas aladas o sino todas sin ala.
1. Semillas sin ala; flores pequeñas no pasando de 1,5 m. de largo. Plantas 

anuales o perennes (?). S. platensis.
2. Semillas aladas ; flores mayores de 3 mm. Plantas siempre perennes.

I. Cáliz glabro. Semillas con el tegumento papiloso-áspero. <S. laevis. 
II. Cáliz pubescente-glanduloso.

a. Semillas con el tegumento papiloso-áspero. S. villosa,
b. Semillas con el tegumento liso. S. grandis.

B. Semillas dimorfas, unas aladas y otras sin ala, en la misma cápsula ; ésta sobresale 
de la extremidad del cáliz. Plantas pubescentes, perennes. <S. salina.

220. Stellaria media (Linn.) Cyrill. (1786);—Hegi, op. cit., 
III, p. 352, tab. roZj, fig. 1 y fig. 5g8. — Alsine media Linn., 
Spec. plant., t. I (1753), p. 272: Europa.

Nomb. vulg.: Capiquí.
Planta anual, invernal, común .en huertas, rastrojos de maíz y so

bre todo alrededor de las habitaciones en suelo húmedo. Su ciclo 
biológico es corto y en los años húmedos se producen varias generacio
nes. — Pergamino, P. n° 28ig.

221. Vaccaria segetalis (Neck.) Garre; L. R. Parodi, Malezas, 
op. cit., p. i2g. — Saponaria vaccaria Linn., op. cit., p. /¡og: 
Gallia, Germania.

Planta anual, introducida de Europa, que suele hallarse en cultivos 
de lino y trigo. Se observa una forma rosea, con corola rosada y una 
f. alba con corola blanca.



CERATOPHYLLACEAE

222. Ceratophyllum demersum Linn., var. oxyacanthum K. 
Schum. en Mart., Flor. bras. 1. III3 (i8g4), p. 748, tab. 120: 
Argentina, Bras. austr.

Sumergida en arroyos de corriente lenta. — Manantiales, P. n° 
6662, noviembre, 1925.

RANUNCULAC.EAE

223. Anemone decapetala Ard., var. foliosa Eichl., Flor, bras., 
t. XIIIi, p. i5i, tab. 35, fig. 2.

Especie perenne, con raíz engrosada, algo carnosa, común en pra
deras altas. Florece en la primavera. — El Socorro, P. n° 7383, det. 
Johnston. Fig. i5.

Este vegetal es muy sensible al pisoteo, por lo que desaparece a me
dida que se aumenta la proporción de ganado por hectárea.

224- Ranunculus bonariensis Poir. en Lamarck, Encycl. meth., 
t. VI (i8o4), p. 102: Buenos Aires.

Planta anual, común en lagunas y pantanos donde arraiga en el 
barro. Florece al principio de la primavera. —J. A. Peña, P. n°2498, 
leg. Hauman et Parodi.

225. Ranunculus platensis Spreng., Syst. veget., t. V (1828), p. 
586 (Index), basado en R. sessiliflorus Spreng., op. cit., cur. 
post. (1827), p. 219: In palud. ad. fl. Platam; non R. sessi
liflorus B. Br.

Monocárpica característica de las praderas fértiles. Suele hallarse tam
bién en rastrojos de lino y trigo, sobre todo en los primeros años 
que el campo se ha destinado al cultivo. Debido a su forma de fruc
tificar, que se inicia desde que la planta es muy joven, esta Ranuncu- 
lácea perdurará muchos años en la región, a pesar de la intensifi
cación de la agricultura. — Basualdo, P. n° 65go, det. Ui.brich.

papaveraceae

226. Argemone mexicana Linn., Spec. piant., t. I (1753), p. 5o8: 
México, Jamaica, Carib., Europa austr.;—L. B. Parodi, Ma
lezas, loc. cit., p. i3o.

Nomb. vulg.: Cardo santo.
Planta anual o perenne, no rara en suelos arcillosos cercanos a la 

ciudad. Florece durante el verano.



227. Fumaria agraria Lagasca, Elench. plant. hort. Matrit. 
(1816), p. 21, n° 282 ex Walpers, Rep. bot., t. V (i845), 
p. 29: Crescit in reg. mediterran. et in Americ. austr.

Planta anual muy abundante en ciertos campos cultivados, resultan
do una de las peores plagas del cultivo de lino (véase la siguiente es
pecie).— Pergamino, P. n° 8985, det. Johnston.

Obs. — Esta especie se parece a F. capreolata Linn., de la que di
fiere por los pedicelos erguidos y por los frutos papiloso-rugosos, 
de tamaño algo mayor.

Obs. II. — Es planta europea de la región mediterránea pero va
rios autores que se ocupan de ella (Walpers, Rouy et Foucaud, Fio
ri), la indican como naturalizada en América del Sur. Aunque tal 
afirmación tal vez sea acertada para las provincias centrales de Chi
le (1), la considero exagerada para nuestro país.

228. Fumaria officinalis Linn., Spec. plant., t. II (1753), p. 700:
Europa; —Rouv et Foucaud, Flor. France., t. I (i8g3), p.
177;—Hegi, Illustr. Flor., t. IV1, p. 47, tab. 12.4, fig- 5-

(1) Véase Reiche, Flora de Chile, t. I, p. 45 y Las Malezas, en Anuario de la Asoc. 
anlig. alumn. Inst. Agr. Chile, II (1908), p. 19a.

Especie muy afín a la anterior, con la que cohabita, pero mucho 
más abundante e invasora que ella. Se caracteriza por las flores me
nores y más rosadas y por los frutos más pequeños, ensanchados, 
y deprimidos en su parte superior; el pericarpio es granuloso, casi li
so, cuando seco. —• Pergamino, P. n° 8984," — J- A. Peña, P. n° 8798.

Obs. -— Ambas especies, pero principalmente esta última, se están 
difundiendo en algunos campos locales, resultando los peores enemi
gos del lino, por los raquis foliares que se enroscan en sus ta1- 
llos y lo voltean y por lo tupidas que crecen y no le permiten 
vegetar. Los frutos maduran antes que los del lino y como son cadu
cos en máxima proporción quedan en el campo infectándolo. Los ve
hículos que más contribuyen a su propagación son las máquinas tri
lladoras, que, entre las zarandas, llevan las semillas de una chacra 
a otra.

CRUCIFERAF.

Este, familia, tan bien representada en nuestras regiones montañosas 
y formaciones australes, tiene escasa importancia en la pradera pampea
na. En los campos altos no se observa más que algunas especies in
troducidas, cuya abundancia aumenta en las tierras cultivadas. Es en 
los prados bajos y en los lugares húmedos, donde habitan las pocas 



especies pampícolas representantes de los géneros Coronopus, Lepi
dium y Nasturtium.

229. Brassica campestris Linn., Spec. piant., t. II (i^53), p.
666: Europa; —0. E. Schulz, Cruciferae-Brassicae, p. I, en 
Engler, PJlanzenreich, IV, n° io5 (1919), p. 45, fig. i4, E. L. 
— B. Rapa L.; —L. R. Parodi, Malezas, loe. cit., p. i3i.

Nomb. vulg.: Nabo.
Planta anual, muy común en los cultivos de lino y trigo. Florece 

en la primavera, pero si es cortada antes de florecer retoña y sigue 
floreciendo casi todo el año.

Obs. —Esta especie es muy afín a B. napas Linn., con la que 
suele confundírsela; la principal diferencia consiste en que durante 
la antesis en B. campestris las flores laterales superan la yema ter
minal, mientras que en B. napas no la superan.

23o. Brassica nigra (Linn.) Kocii, i833; O. E. Schulz, op. cit., 
p. 76;-—• L. R. Parodi, Malezas, loe. cit., p. i3o. ■—Sinapis 
nigra Linn., op. cit., p. 668: Europa.

Nomb. vulg.: Mostaza.
Planta anual, primaveral, común a lo largo de los ferrocarriles y 

a veces en campos cultivados.

231. Camelina Alyssum (Miller) Thellung, Verz. Samer. Bot. 
Gart. Zürich (1906), p. 10, según Hayek en Fedde, Rep. spec. 
nov., t. VIII (1910), p. 370;—L. R. Parodi, Malezas, loe. 
cit., p. i3i. — Myagrum Alyssum Miller. 1786. — C. sativa 
(L.) Crantz, subsp. Alyssum (Miller) Thellung en Hegi, 
Illustr. Flor., t. IV  (1918), p. 371, fig. 832, g. b.1

Nomb. vulg.: Nabo francés.
Planta anual, introducida de Europa, muy común en los cultivos 

de lino y trigo. Florece en la primavera.—- J. A. Peña, P. n“ 5827 
y 8i44, det. O. E. Schulz. et A. Thellung.

Obs. — Los dos ejemplares citados se diferencian entre sí por el as
pecto de las hojas y por la forma de los frutos y semillas, haciendo 
sospechar dos variedades o especies distintas. Thellung, a quien lla
mé la atención sobre este hecho, me manifestó que era la misma es
pecie y Schulz, que también las examinó, las determinó como C. sativa 
(Linn.) Crantz, ssp. Alyssum. Tiiell., var. integrifolia (Wallr.) 
Maly.

282. Capsella bursa-pastorís (Linn.) Medikus; Thellung en He- 



gi, op. cit., p. 364, tab. 120, i35 y fig. 83o. — Thlaspi bursa- 
pastoris Linn., op. cit. (1753), p. 647: Europa.

Especie invernal, algo rara en quintas y jardines suburbanos. — Per
gamino, P. 2972.

233. Coronopus didymus (Linn.) Smith ; Thellung en Hegi, op. 
cit., p. 90, fig. 755.

Nomb. vulg.: Mastuerzo.
Monocárpica invernal, sumamente común en toda clase de cultivos 

y en suelos modificados, terraplenes, muros, veredas, caminos, etc. 
Florece al principio de la primavera. Según Thellung (Flor, advent. 
Montpell., p. 2 54) es originaria de América del Sur. — Acevedo, P. 
n» 6676;—J. A. Peña, n° 7289, del. Thellung.

Obs. — Cuando es tierna (antes de florecer) muchas personas re
cogen esta planta y la comen en la misma forma que el berro (Nas
turtium fontanum). Hay quienes la propagan intencionalmente, según 
me han asegurado; en tal caso sería una especie más que agregar a la 
lista de las que, según Thellung y A avilof, han empezado por ser 
plantas invasoras de los cultivos.

234- Coronopus rhytídocarpusí Hook.) Macloskie, Reports Princ.
Univ. éxped. Patag., t. VIII (igo5), p. 428. — Senebiera rhy- 
tidocarpa Hook., Lond. Journ. Bot., t. II (i843), p. 5o6: Pa
tagón. Ex Ind. Kew.

Hemicriptófita con tallos decumbentes y raíz pivotante y profunda, 
característica de las praderas salobres y de los suelos denudados de las 
costas de los arroyos. Vegeta desde fines de invierno y florece y fruc
tifica desde mediados de la primavera hasta mediados del verano.— 
Guerrico, P. nos 8842¡, 8986 y 7716, det. O. E. Schulz;—J. A. Pe
ña, P. n° 8818.

Obs. I.—El hallazgo de esta planta en la región ha sido para mí 
una grata sorpresa. El punto más septentrional donde había sido ob
servada era La Plata, donde la coleccionó C. Spegazzini antes de 
1905 (cf. Flor. prov. B. A. (igo5), p. 3g); antes de tal fecha só
lo era conocida de Curra-Malal y de la Patagonia. Es probable que, 
como otras halófilas, tenga una vasta distribución en la llanura pam
peana, pero como ella ha sido poco explorada, la planta ha quedado 
casi desconocida entre nosotros.

Obs. II. — No he podido comprobar cuál sea la profundidad me
dia de sus raíces, pues a los 5o cm. mide aún 8 a 10 mm. de diá
metro.



235. Descurainia argentina O. E. Schulz, Cruciferae-Sisymbrieae 
en Engler, op. cit., h. 86 (1924), p. 33i: Córdoba.

Planta anual, originaria de las sierras de Córdoba, que suele hallar
se ruderal en esta localidad. Empieza a nacer en el mes de mayo pero 
no florece hasta fines de octubre. — El Socorro, P. n° 7668.

236. Hirschfeldia incana (Linn.) Lagreze-Fossat, 18/17;—O-
E. Schulz Crucif. Bassic., loe. cit. (1919), p. 137.—Sinapis 
incana Linn., Spec. plant., ed. II, t. II (1762), p. g34: Gallia, 
Lusitania, Hispania. — Brassica incana (Linn.) F. Schulz; 
L. R. Parodi, Malezas, loe. cit., p. i3o.

Nomb. vulg.: Mostaza.
En los últimos años he tenido oportunidad de observarla en cierta 

abundancia en los cultivos de alfalfa y de lino. En Guerrico, por 
ejemplo, es bastante común en campos bajos cercanos al arroyo Ma
nantiales. — Pergamino, P. 8812;—Guerrico, P. n° 8846.

237. Lepidium bonariense Linn., Spec. plant., t. II (1753), p.
645: Bonaria;—Thellung, Die gattung Lepidium (igo6), 
p. 256.

Antropófda anual o bienal, común en terrenos baldíos, alrededor 
de las habitaciones, sobre muros y cornisas y entre escombros. Flore
ce desde el comienzo de la primavera. prolongando su floración, en cier
tos casos, hasta final del verano. — Pergamino, P. n° 6687, det. The
llung, y 88o5.

Obs. — Ciertos autores como Reiche (i) y Thellung (2), atribu
yen duración anual a la raíz de esta especie. No sé si en otras regiones 
podrá producirse esta modificación, pero, tanto en Pergamino como 
en la Capital federal, donde he observado este carácter con especial 
cuidado, la planta se manifiesta anual o a lo más bienal. Esto último 
ocurre en los individuos que fueron amputados o pisoteados como 
pasa con aquellos que crecen en las veredas o a orilla de caminos.

238. Lepidium calycinum Godron, Flor. Juv. (i853), p. 8, según 
Walpers Ann. bot. syst., t. IV (1867), p. 2i3: Patria igno
ta;—-Thellung, op. cit. (1906), p. 243.

Planta anual, primaveral, común en praderas bajas, y bañados sa
lobres.— Manantiales, P. n° 66x5.

(1) Flora de Chile, t. I (1896), p. 64.
(2) Loe. cit. Sin embargo, en un trabajo publicado en el Repertorium de Fedde 

(t. XIII (ipií)), p. 3oi) sospecha que sea raíz anual.



Obs. ■— Es muy probable que éste y L. spicatum no sean más que 
variedades de una misma especie. He clasificado mis ejemplares, te
niendo por base los caracteres siguientes que me comunicara The- 
li.ung :

L. calycinum Godr., tallos erectos y siliculas de 3 mm.
L. spicatum Desv., tallos decumbentes y siliculas de 2,5 mm.
Sin embargo, las formas intermediarias complican esta distinción. 

El propio Thellung, después de estudiar varios de mis ejemplares 
de los alrededores de Buenos Aires, me decía al referirse a mi núme
ro 65o8: «Lepidium cf. spicatum Desv., j’avoue que cette espéce 
me devient de plus en plus obscure et que je ne sais pas la delímiter 
súrement vis-a-vis du L. calycinum (in litt., 19-III-1926)».

289. Lepidium Párodii Thellung, en Fedde, Rep. nov. spec., 
t. XXI (1925), p. 254: B. Aires.

Hemicriptófita característica de los campos salados. Es el Lepidium 
pampeano que soporta mayor cantidad de sal en el suelo. Florece y 
fructifica durante la primavera, pero suele hallarse ejemplares en flor 
hasta en pleno verano. — Manantiales, P. n"s 6082 y 6669; — Ba
sualdo, P. n° 6599, det. Thellung ; — Pergamino, a orillas del arro
yo, P. n° 6636.

Obs. — Se diferencia de las otras especies aquí mencionadas por 
la raíz perenne y por el mayor tamaño de la silicula que mide 4,5 
milímetros de largo.

24o. Lepidium spicatum Desv., i8i4; — D. C. Prodr., t. I 
(1824), p. 2o5: Ad. fretum Magellanicum; ।—Thellung, 
op. cit. (1906), p. 258.

Planta aparentemente perenne (1), relativamente rara en esta región. 
Habita en las costas de los arroyos asociada a L. calycinum (véase 
la observ. en dicha especie). Florece y fructifica en la primavera.— 
El Socorro, P. n° 7892.

24i. Nasturtium bonariense (Poir.) D. C., Prodr., t. I (1824), 
p. i38Sisymbrium bonariense Poir., Encycl. meth., t. 
VII (1806), p. 2o5: B. Ayres.

Planta anual, primaveral, característica de las praderas húmedas y 
de las orillas de las lagunas. — J. A. Peña, P. nos 6o5i y 6687.

(1) Sólo por el cultivo se podría demostrar esta característica. En caso afirmativo 
sería un buen carácter para distinguirlo de L. calycinum.



242. Nasturtium officinale R. Brown; Thellung en Hegi, op. 
cit. (1918), p. 3ig. — Sisymbrium nasturtium - aquaticum 
Linn., Spec. piant., t.| II (1753), p. 65;: Europa, América.

Planta perenne, naturalizada, común en arroyos de suave corrien
te. Florece en la primavera y suele hallarse en fruto hasta enero. — 
Acevedo, P. n° 6117.

243. Neslia paniculata (Linn.) Desv. ; D. C., Prodr., t. I (1824), 
p. 202. — Myagrum paniculatum Linn., op. cit., p. 6)1: Eu
ropa. — Vogelia paniculata (Linn.) Hornem., Thellung en 
Hegi, op. cit., p. 371, tab. i35, fig. 4-

Planta anual, primaveral, ordinariamente menor de 5o cm., relati
vamente rara en cultivos de lino y trigo. Sus semillas son pequeñas 
y suelen quedar mezcladas con las del lino; los frutos, casi esféricos, 
pueden quedar entre los granos de trigo. — J. A. Peña, P. n° 8797, 
noviembre 1928.

2/¡4 ■ Raphanus sativus Linn., Spec. piant., t. II (1753), p. 669: 
Patria ignota; — 0. E. Schulz, Crucif.-Brass. (1919), loc. 
cit., p. 2o5, fig. 26.—L. Pi. Parodi, Malezas, loc. cit.,p. i33.

Planta anual, común en los cultivos de lino y trigo. Su período de 
floración es la primavera pero se observan ejemplares florecidos en el 
otoño y, a veces, en el invierno. —• J. A. Peña, P. n° 89.80.

245. Rapistrum rugosum (Linn.) All., 1786; — O. E. Schulz, 
Crucif.-Brassic., loc. cit. (1919), p. 254;-----L. R. Parodi,
Malezas, loc. cit., p. i33. — Myagrum rugosum Linn., Spec. 
plani., t. II (1753), p. 64o: Europa austr.

Planta anual, primaveral, común a orillas de los ferrocarriles, en 
cultivos de cereales y en alfalfares.

246. Sisymbrium officinale (Linn.) Scop., 1772; O. E. Schulz, 
Crucif.-Sisymbr. en Engler, op. cit. (1924), p. 187;—L. R. 
Parodi, Malezas, loc. cit., p. ig3. —Erysimum officinale Linn., 
op. cit., p. 660: Europa.

Planta anual, primaveral, común en cultivos y a orilla de cami
nos. — J. A. Peña, P. n° 5365.

Obs. — La planta común en las chacras pergaminenses correspon
de al tipo, pero en la Capital federal se observa también la var. leio- 
carpum D. C. (Prodr. t. I, 1824, p. 191), caracterizada por tener 
las inflorescencias y silicuas totalmente glabras (Bañado de Flores, 
P. n° 8162, entre escombros).



CRASSULACEAE

2/17. Crassula Solierii (Gay) Reiche, Flor. Chile t. II(1898)p. 817. 
— Tillaea Solierii Gay, Flor. Chii., t. II (i846), p. Sag: 
Chile.

Anual, muscoidea, no rara en suelos bajos y húmedos. Es una de 
las especies que más temprano florece. Ya al finalizar septiembre pue
de coleccionarse ejemplares florecidos. — J. A. Peña, P. n° 2978; —- 
Guerrico, P. n° g364-

Obs. — Hasta que no se haga una revisión de las Crassula argenti
nas no se podrá tener seguridad sobre su determinación. Por las flo
res 4-meras, sésiles, los folículos subulado-arislados y plurisemina- 
dos y las hojas lineares y agudas, mi ejemplar coincide con la des
cripción de Reiche, pero hasta no compararla con material chileno 
quedarán dudas sobre los caracteres no mencionados por dicho autor. 
Por el carácter de los folículos, esta especie no puede confundirse con 
C. aquatica (Linn.) Schoenl., C. bonariensis (D.‘ C.) Cambess. y 
C. paludosa (Schlecht.) Reiche (i) citadas por Hicken (2) para los 
alrededores de Rueños Aires. C. bonariensis tiene flores con pedicelos 
iguales o mayores que las hojas; y las otras dos, flores sésiles o sub
sésiles y folículos múticos. A juzgar por la descripción y figura que 
de C. aquatica da Hegi (3) y la descripción dada por Reiche de C. 
paludosa (4), ambas especies son muy parecidas y difíciles de separar.

rosaceae

248. Alchemilla Parodíi Joiinston, Contrib. Gray. Herb., Harvard 
Unio., LXXXI (1928), p. 91: Manantiales, Buenos Aires.

Plantita anual, indígena, que forma el tapiz de las praderas vírgenes 
algo húmedas. Vegeta desde fines de invierno y florece en la primave
ra.— Manantiales, P. n° 6664, 12 noviembre 1920, espécimen tipo, 
det. Johnston;—Basualdo, P. n° 66o3.

Obs. — No obstante ser característico de la pradera pampeana el 
Margyricarpus setosus R. et Pav., nunca lo he observado en esta lo
calidad.

(i) Hicken escribe paludosa (Schlecht) Dusen, pero esta combinación es posterior 
a la de Reiche ; fue publicada en fíeports of the Princet. Univ. Exped. to Patagonia„ 
vol. VIH, Botany, p. I (igo3) p. 22.

(2) Chloris platensis argentina (1910) p. 120.
(3) Iltustr. Flora von Mittel-Europa, t. IV2 p. 5i5, fig. 902, a~d.
(4) Op. cit., p. 369.



LEGUMINOSAE

Si se exceptúa las especies introducías, que sobrepasan el 4o 
por ciento de las que enumero, esta familia tan importante en otras 
formaciones, tiene escasa representación local. En las praderas vírge- 
genes puede observarse unas 8 a 10 especies autóctonas, algunas de 
las cuales, como las Vicia y Rhynchosia senna, relativamente comunes.

2Z¡g. Acacia bonariensis Gill., en Hooker et Arnott, Botan. 
Mise., t. III (i833), p. 207: Bonaria, según Walpers, Rep. 
bot., t. I (1842), p. gi5.

Nomb. vulg.: Garabato.
Arbusto semitrepador, con ramas largas y flexibles provistas de 

aguijonesrecurvados. Se cultiva para formar cercos, que resultan im
penetrables merced a la abundancia de aguijones que tiene. Florece en 
el verano.—Pergamino, P. n° 2g57-

Obs. — No es especie pampeana, pero deben existir pocas pobla
ciones bonarienses donde no se conozca este arbusto.

25o. Adesmía bicolor (Poir.) D. C., Prodr., t. II (1826), p.3ig. 
— Hedysarum bicolor Poir., Encycl. meth., t. VII (i8o4), p. 
448: Montevideo.

Planta perenne, rastrera, con raíz profunda. Suele hallarse en pra
deras algo bajas, cercanas a las cañadas, pero es rara en la región. 
Florece desde mediados de la primavera hasta fin de enero. — Ma
nantiales, P. n° 6068.

25i. Desmanthus virgatus (Linn.) Willd., Spec. piant., t. IV2 
(i8o5), p. io4i;—D. C., op.cit., p. 445.-—Mimosa virgata 
Linn., Spec. piant., t. II (1753), p. 5ig: India.

Perenne con raíz pivotante y profunda, característica de las praderas 
vírgenes. Es la única mimosoidea de esta región. A pesar que su raíz 
opone gran resistencia al arado, es una de las plantas que menos sot- 
porta la acción de la agricultura. — J. A. Peña, P. 11o 2761.

202. Galactia marginalis Benth. en Mart. Flor, bras., t. XV  
(i85g), p. i4i: Brasil.

1

Hemicriptófita primaveral, que suele hallarse en las praderas altas. 
— Basualdo, P. n° 6147.

253. Lathyrus stipularis Presl; — Walpers, Rep. Bot., t. I 
(1842), p. 7ig: Perú.



Monocárpica primaveral, común en las praderas vírgenes. — J. A. 
Peña, P. n° 2478; —Basualdo, P. n° 6657, det. Harms; —El Soco
rro, P. n° 7667.

Lotus corniculatus Linn., Spec. piant., I II (1703), p 775.
Lo he observado pocas veces, en alfalfares nuevos, introducido de Europa con sus 

semillas, pero a los pocos años desaparece totalmente. — J. A. Peña, P. n" 2909.

2u4- Medicago arabica (Linn.) Huds., Fl. Angl. (1762),. p. 288, 
según Britton and Brown, lllustr. Flor. N. U. S. if* Canadá, 
t. II (1913), p. 352, fig. 4.—M. polymorpha Linn. var. ara
bica Linn., op. cit., p. 780.

Nomb. vulg.: Trébol de carretilla (1).
Anual, naturalizada, común en potreros y a lo largo de los caminos 

donde vive asociada a M. hispida. Vegeta en el invierno y florece en 
la primavera, siendo excepcional hallar plantas vivas en el verano. En 
esta época, en cambio, el campo se encuentra cubierto por su abun
dante fructificación que, mezclada con la de M. hispida, es comida 
por las vacas si faltan mejores pastos. — J. A. Peña, P. n° 1949.

255. Medicago hispida Gaertner, Fruct. el sem. piant., t. II 
(1791), p. 349, tab. i55.

Nomb. vulg.: Trébol de carretilla.
Mucho más abundante que el anterior con el que cohabita. Se ob

serva la var. denticulata (Willd.) Urb. (P. n° 6585, de Basualdo 
y P. 7706 de J. A. Peña) y la var. apiculata (Willd.) Urb., esta 
última bastante rara; — J. A. Peña, P. n° 2974.

Obs. — La variedad denticulata representa la forma típica descrip
ta y dibujada en la obra de Gaertner.

256. Medicago lupulina Linn., op. cit., p. 779: Europa.
Nomb. vulg.: Lupulina.
Planta anual, naturalizada, muy común en potreros, campos culti

vados y suelos modificados. Florece desde noviembre hasta febrero. 
— Basualdo, P. n° 6i43.

267. Medicago minima (Linn.) Grufberg ap. Linn., Amoen. 
acad. IV (1769), p. io5, según Rouy et Fouc., Flor. Frunce, 
t. V (1899), p. 4o. — Desrousseaux ap. Lam., Encycl. meth.,

(1) Para la clasificación de las especies y variedades de este género que se han di
fundido en la Argentina, véase: E. C. Glos, Medicago, Minist. Agrie. Gire. n° 5g5, 
B. Aires, 1926, un folleto de 20 pág.



t. III (1789), p. 636. — M. polymorfa var. minima Linn., 
Spec. plant., t. II (1708), p. 780.

Planta anual, primaveral, común en suelos pobres de las costas de 
arroyos. — Manantiales, P. n° 66i3.

Obs. —Ya en el año 1789, al ocuparse de esta planta que Commer- 
son había coleccionado en Buenos Aires, se preguntaba Desrous- 
seaux : «est elle aussi indigéne de Bonaire? ou s’y est elle naturali- 
sée de graines transportée de Europe?» concluyendo que por la forma 
de los frutos le parecía europea. Está tan difundida en la llanura 
pampeana y se halla en medios tan primitivos que efectivamente pa
recería ser indígena. No lo es sin embargo y su amplia difusión se 
debe a los gloquidios de sus frutos que han permitido una segura 
diseminación por las ovejas.

258. Medicago sativa Linn., Spec. plant., t. II (1753), p. 778: 
Hispania, Gallia.

"Nomb. vulg.: Alfalfa.
Hemicriptófita muy cultivada para forraje. Se ha aclimatado en 

la región, pero es excepcional que se propague espontáneamente. — ,1. 
A. Peña, P. n° ig5i.

209. Melilotos indicus (Linn.) All., 1786; L. R. Parodi, Malezas, 
loe. cit. (1926), p. i34- — Trifolium Melilotas indica Linn., 
op. cit., p. 765: India, Africa.

Nomb. vulg.: Trébol de olor.
Planta anual ubicuitaria común en toda clase de suelos, pero donde 

más abunda es en los campos bajos y salobres. Florece en la primave
ra. — Pergamino, P. n° 6634-

260. Melilotos albos Desroüss. ap. Lam., Encycl. meth., t. IV
(1789), p. 65; —L. R. Parodi, op. cit., p. i34-

Planta anual, estival, que accidentalmente suele encontrarse en te
rrenos modificados. Fructifica abundantemente y tiende a propagar
se.-— Pergamino, P. n° ig45.

261. Phaseolus prostratus Bentii., Flor, bras., t, XV  (1809), 
p. 192: Río Grande do Sul et S. Paulo.

1

Planta perenne, con tallos decumbentes, que suele hallarse en los 
restos de vegetación primitiva a orilla de los ferrocarriles. Florece y 
fructifica en el verano. — Basualdo, P. n° 6148, det. Harms; — Alfon
so, P. n° 8849.
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Obs. — Es el único Phaseolus que basta ahora se ha hallado en 
las praderas de la provincia de Buenos Aires.

262. Rhynchosia senna Gill. ; — Benth., op. cit., p. 20.5.
Hemicriptófita estival, frecuente en praderas altas. —- J. A. Peña, 

P. nos 2817 y 6io4;—Basualdo, P. n° 6i5g.

263. Stylosanthes montevidensis Vog. ; Benth., op. cit., p. 92.
Xerófita, perenne, con raíz subleñosa y profunda. Habita en pra

deras primitivas y florece en el verano. Es rara en la región. — Ba
sualdo. P. n° 6i36.

264 Trifolium argentinense Speg., Plant. nov. nonnull. Americ. 
austr., Cornunic. Mus. Nac. B. Aires, t. D (1898), p. 4g, 
n° 3: La Plata. — A. Burkart, Physis, t. IX (1928), p. 269.

Planta perenne, rastrera, algo rara en praderas bajas y húmedas., 
Florece en la primavera. — Ocampo, P. n° 2975.

265. Trifolium polymorfum Poiret ap. Lam., Encycl. meth., t.
VIII (1808), p. 20: detroit de Magellan.— A. Burkart,. op. 
cit., p. 271, fig. !.

Planta perenne, rastrera, algo rara en la región. Habita en praderas 
altas y florece en la primavera. — Basualdo, P. n° 658g.

Obs. I. •— Del cuello de la raíz principal, que es pivotante y pro
funda, nacen los estolones que arraigan por raíces carnosas fusiformes; 
de los nudos de tales estolones, en ésta y en la especie anterior, salen las 
flores cleistógamas cuyos frutos son de maduración hipógea.

Obs. II. — El tipo de esta especie, según Poiret, fué colecciona
do por Commerson en la región magallánica. Tal vez haya habido 
confusión de etiquetas, pues ningún otro autor ha vuelto a coleccio
nar — que yo sepa — esta especie en aquella latitud. Las citas de Reí- 
che (i), De Wildeman (2) y Mackloskie (3) parecen copias de 
la cita original. A mi modo de ver es una especie pampeana, cuya 
área se extiende por el Uruguay y la Formación mesopotámica.

265*. T. polymorphum Poir. var. grandiflorum nov. var.
Difiere del tipo por el mayor tamaño de sus flores chasmógamas, 

que alcanzan a 12 mm. de largo y por el ovario perfectamente esti-

(1) Flora de Chile, t. II, p. 67.
(2) Phanerog. Terr. Magellan, p. ii/i.
(3) Reports of the Princet. Univ. Erped. to Patagonia, t. VIII, p. 5o2. 



pitado. En la var. typica las flores sólo míen 6,5 a 8 mm. y¡ el ova
rio es casi sésil. — J. A. Peña, P. n° 2480, tipo!, leg. Hauman et 
Parodi, XI-1919, habita en praderas húmedas. — Colonia, Uruguay, 
P. n° 5912, XI- 1924.

266. Trifolium pratense Linn., Spec. piant., t. II (iyo3), p. 768: 
Europa.

Nomb. vulg.: Trébol rosado.
Planta perenne relativamente común en los alfalfares. Florece al 

finalizar la primavera y fructifica bien pero no se propaga natural
mente. — Pergamino, P. n° 88o4-

267. Trifolium repens Linn., op. cit., p. 767: Europa.
Nomb. vulg.: Trébol blanco.
Planta perenne, rastrera, introducida de Europa y actualmente na

turalizada en una gran parte del país. En la región abunda en sue
los fértiles, potreros, campos bajos, orilla de caminos, parques, etc., 
y florece en la primavera. — J. A. Peña, P. n° 1932.

268. Vicia graminea Smith ap. Sprengel, Syst. veget., t. III 
(1826), p. 267: B. Aires;—Benth., op. cit., p. 109.

Habita en praderas algo húmedas pero es poco abundante. Planta 
anual de floración y fructificación primaveral. — Basualdo, P. n° 665g.

269. Vicia linearifolia Hook. et Arn., Bot. Beech. Voy., p. 20: 
Conception (Chile), según Walpers, Rep. bot., t. I (1842), 
p. 718;—Benth., op. cit., p. 108.

Monocárpica primaveral, no rara en praderas vírgenes asociada a La- 
thyrus stipularis. — El Socorro, P. n° 7667 1/2.

270. Vicia nana Vogel, i83g;—Benth., op. cit., p. m: Mon
tevideo.

Monociirpica primaveral muy común y característica de las praderas 
altas. A orilla de los ferrocarriles es, a veces, tan abundante que tapa 
totalmente la otra vegetación. — J. A. Peña, P. n° 2471, leg. Hau
man et Parodi;— Basualdo, P. n° 6655, det. Harms ;—El Socorro, 
P. n° 7889.

GERANIACEAE

271. Erodium malacoides (Linn.) Willd., Spec. piant., t. III 
(1800), p. 63g;— Knuth, Geraniaceae en Engler, Pflanzen- 
reich, IV-129 (1912), p. 245. — Geranium malacoides, Linn., 
Spec. piant., t. II (1708), p. 680: Italia.



Nomb. vulg.: Alfilerillo.
Planta anual, primaveral, relativamente rara en la región. Habita 

en potreros y terrenos baldíos. — J. A. Peña, P. n° i53a.

272. Geraníum albicans St. Hilaire, i 82 5; — Progel, Flor, 
bras., t. XII3 (1877), p. 5a3, lab. 117;—Knuth, op. cit., 
p. 73.

Nomb. vulg.: Alfilerillo.
Planta perenne, primaveral, con raíz napiforme característica en las 

praderas altas. —• Basualdo, P. n° 6608; — Urquiza, P. n° 7411. — 
Fig. i5, A.

270 Geranium dissectum Linn., Spec. piant., ed. II. t. I (1762), 
p. g56: Europa;—Knuth, op. cit., p. 5i.

Planta anual, introducida de Europa, muy común en praderas vír
genes y en potreros. Florece en la primavera. — Urquiza, P. 11o 7^10, 
det. Thellung.

276. Geranium molle Linn., Spec. piant., t. II, p. 682: Euro
pa;— IIegi, Illustr. Flor., t. IV3, p. 1701, tab. 178, f. 5.

Planta anual, europea, que suele cohabitar con la anterior pero es 
mucho más rara que ella. Florece en la primavera. — J. A. Peña, 
n° i3o6.

oxalidaceae

El género Oxalis, único representante de la familia en la llanura 
pampeana, tiene gran importancia fitogeográfica merced a la abundante 
difusión de ciertas especies, que, al florecer, matizan de violáceo o 
amarillo-dorado las praderas pristinas en el otoño.

275. Oxalis articulata Savigny, var. sericea Progel, Flor, 
bras., t. XII3 (1877), p. 488; — R. Knuth, Oxalidaceae en 
A. Engler, Pflanzenreich, t. IV, p. i3o (g5 helft) (1980), 
p. 210: Bras. austr., Urug., Argentina.

Nomb. vulg.; Macachin morado.
Planta tuberosa, perenne, común en los campos vírgenes florecien

do en la primavera y en el otoño. El cultivo y exceso de ganado limi
tan su área de dispersión. — J. A. Peña, P. n° 6100; —-El Socorro, 
P. n° 7384.

Obs. — Ambos ejemplares coinciden perfectamente con el número 
585o, de Avellaneda (B. Aires), así determinado por R. Knuth.



276. Oxalis Commersonii Pers., Synop. plant., t. I (i8oo), p.
5ig: Montevideo; — Knuth, op. cit., p. 171.— ? O. serena
ta Savign., ap. Lam., Encycl. melli., t. IV (1789), p. 687.

Especie perenne, caulescente, con pedunculos unifloros y corola ama
rilla: Sus rizomas son profundos y tienen tubérculos alargados, sub
leñosos. Habita en praderas vírgenes y empieza a florecer al fina
lizar noviembre. — J. A. Peña, P. n° 2608, det. Osten;—Basual
do, P. n° 6i53, fig. i5, E.

277. Oxalix cordobensis Knuth, var. humilior Knuth, No- 
tizblalt Bot. Gart. Berlín, t. Vil (1919), p. 3oi; Pjlanzen- 
reich, op. cit., p. 17^: Córdoba y Uruguay.

Perenne, caulescente, con corola amarilla, no raro en praderas altas, 
asociado al anterior con el que puede ser confundido. Difiere por los 
pecíolos casi glabros; en 0. Commersonii son hirsutos. Florece en 
enero.-—Basualdo, P. n° 6i53 1/2, det. Osten.

278. Oxalis corniculata Linn., Spec. plant., t. I (1753), p. 435: 
Italia. — Speg., Flor. prov. B. /1. (igoó), p. i38; —Knuth, 
op. cit. (1980), p. i46.

Planta rastrera, anual o perenne, no rara en campos altos, en huer
tas y en jardines, siendo invasora de los cultivos en maceta. Ha sido 
introducida de Europa. En la localidad florece desde la primavera 
hasta él otoño. — Basualdo, P. n° 6607.

Obs. — Además de la forma típica, se observa la f. purpurea (Par- 
lat.) de hojas y tallos violáceos.

279. Oxalis lobata Sims. en Curt. Bot. Mag. L (1828), tab. 2386: 
Knuth, op. cit. (1980), p. 243. —- Oxalis eriorhiza Zuce., 
Nachtrag Monogr. Americ. Oxalis-Arten en Denkschr. der k. 
b. Alead. Wissensch. be.sond. abged. Manchen (1881), p. 21: 
Brasilia austr.; Montevideo; — Progel, Flor, bras., t. XID 
p. 483.

Nomb. vulg.: Macachin.
Es uno de los vegetales más característicos de la pradera pristina. 

El bulbo escamoso está envuelto por una pelusa pardusca, análoga a 
la yesca; de su base sale una raíz cónica, carnosa y blanca donde se 
acumulan las reservas durante el invierno y la primavera, que es cuan
do la planta vegeta. Es dicha raíz que recogen y comen los niños 
por el sabor dulce que tiene. Florece al finalizar el verano y en el oto
ño y es después de los grandes aguaceros de marzo y abril cuando 
puede verse la pradera totalmente amarilla por su abundante flora



ción. ■—Pergamino, P. n° 6899;—,1. A. Peña, P. n°8i37. Fig. i5, D.

Oxalis Martiana Zuce., op. cit., p. 27: Brasilia austr.; — C. Speg., Flor. prov.
B. Aires (igo5), p. i4a, n° 172, fig. 1. — Knuth, op.cit. (ig3o), p. 25o.

Planta perenne, acuale, con bulbo compuesto. Según Specazzini (loe. cit.), esta 
especie es abundante en los campos del norte de la provincia. Es probable que exista 
en la región, pero hasta ahora no la he coleccionado.

LINACEAE

280. Linum selaginoides Lam., Encycl. meth., t. III (1789), p. 
5a 5: Montevideo.

Hemicriptófita primaveral, con raíz gruesa y profunda. En ciertas 
praderas vírgenes forma un tapiz tan denso que impide el desarrollo 
de los otros vegetales. La he observado en abundancia en los campos 
vírgenes de O. Basualdo y M. Ocampo y parece haber sido muy co
mún en la región, antes que la agricultura transformara el suelo.— 
Basualdo, P. 11o 6632; — El Socorro, P. n° 7385.

POLYGALACEAE

281. Polygala linoides Poir. en Lamarck, Encycl. meth., t. V 
(i8o4), p. 499: B. Ayres;—R. Cmodat, Monogr. Polyga- 
lac. (1891), p. 269 tab. XXV, fig. 18-19.

Planta perenne con raíz pivotante, no rara en praderas altas. Es 
otra de las especies que se van extinguiendo en la región, no obstan
te haber coleccionado ejemplares en campos cultivados durante más 
de 4o años. Florece en la primavera y verano. — J. A. Peña, P. n° 
2606;—El Socorro, P. n° 7877, det. Johnston.

euphorbiaceae

282. Euphorbia dentata Michx., Flor. bor. americ., t. II (1820), 
p. 211: Tennassee. — Boissier en D. C., Prodr., t. XV* 
(1862), p. 72.

Planta anual, originaria de Estados Unidos desde donde, probable
mente, ha sido introducida entre las semillas de especies cultivadas o 
en los embalajes de mercaderías que se desembarcan en Rosario. La 
he hallado adventicia, no muy abundante, en el terraplén del ferro
carril cerca de la estación El Socorro, P. n° 7879, det. Thellung.

Obs.—Es muy conocida en Estados l uidos por su latex tóxico y 
por ser invasora de los cultivos (i).

(1) Véase Ada Georgia, Manual oj Weeds 1^1938), p. 269, fig. 188.



a83. Euphorbia maculata Linn., Spec. plant., t. I (1753), p. 455: 
América seplentr. ;—Britton and Brown, Illustr. Fl.N. U.S., 
etc., t. II (igi3), p. 467, fig. 2744 (sub. Chainaesyce); — 
Fiori,Nuova flora anal. Ital., t. II (1926), p. 169; Iconogr., 
fig. 2 552.

Terófita, rara en rastrojos y a orillas de caminos. Es otra de las 
malezas norteamericanas (1) que se está difundiendo en el país. — 
Fontezuelas, P. n° 1263.

Obs. — Por su aspecto se parece a E. hirtella Boiss. y E. brasiliensis 
Lam. con las que puede haber sido confundida; difiere de ambas por 
sus cápsulas pubescentes y por sus semillas con 4 ó 5 arrugas trans
versales paralelas.

284. Euphorbia serpens H. B. K.; — Boissier, op. cit., p. 29. 
Nomb. vulg.: Lechetres, yerba meona.
Planta rastrera, anual, común en jardines, patios, veredas, etc. Flo

rece en el verano. Es característica en los pajonales de Stipa brachy- 
chaeta en las costas de los arroyos. — J. A. Peña, P. n° 1867.

285. Phyllanthus lathyroides J. Müller, arg. en D. C., Prodr. 
XV2 (1862-66), p. 4o3. — Ph. niruri Auct. non. Linn.

Planta anual, de 3o a 60 cm. de altura, no rara en huertas y jar
dines suburbanos. Florece durante el verano. — Pergamino, P. n° 
2607, leg. Niedfeld y P. n° 8802.

Obs.-—-Esta especie es muy semejante a Ph. niruri Linn. con el 
que se lo ha confundido a menudo en el país. Según Mdller (op. 
cit.) pueden distinguirse por los siguientes caracteres:

Ph. lathyroides: Filamentos libres; semillas con líneas longitudinales verrugoso-papi 
losas, regulares.

Ph. niruri: Filamentos soldados formando columna; semillas con costillas longitudi
nales estriadas transversalmenle.

CALLJTRICIIACEAE

286. Callitriche vernalis Küetz, i832;—G. Bonnier, Flor. ill. 
France, t. IV, p. 35, lab. g3, fig. 1008, b.

Plantita anual, rastrera, no rara en suelos pantanosos, en huertas 
y jardines. Vegeta en el invierno y florece en primavera. — Perga
mino, P. n° 2992.

(1) Véase Ada Georgia, op. cit., p. 267, fig. 187.



MALVACEAE

287. Anoda hastata Cav„ Diss. I, 38, t. II, fig. 2 ex D. C., 
Prodr., t. I (1824), p. 458 : México; — L. B. Parodi, Malezas 
loe. cit., p. i34.

Planta anual, estival, invasora de las huertas y maizales.

288. Malva pravíflora Linn., Spec. piant., ed. II, t. I (1762), p. 
969: Barbaria;—G. Bonnieb, op. cit., t. II, p. 77, tab. g5, 
fig. 5o3.

Nomb. vulg.: Malva.
Adventicia, anual, común en terrenos baldíos y alrededor de los co

rrales y habitaciones. Florece en la primavera. — J. A. Peña, P. 
n° 8831.

289. Modiola caroliniana (Linn.) G. Don., x83i; Britton and 
Brown, op. cit., t. II (1913), p. 523, fig. 2867. — Malva ca
roliniana Linn. Spec. piant., t. II (1753), p. 688: Carolina.

Nomb. vulg.: Sana todo.
Planta perenne, rastrera, común en potreros, terrenos baldíos, ori

lla de caminos, etc. Florece en la primavera. — Pergamino, P. n° 2979.

290. Modiolastrum geranioides (Gilí..) Baker en Journ Bot.
XXXI (1893), p. 368 (ex Ind. Kew. Suppl. I). — Modiola 
geranioides Gillies in Hooker, Bot. Mise., III, p. iÓ2: Chi
le, ex Walpers, Rep. bot., I (18,42), p. 296, sub. Modiola..

Planta perenne, rastrera, con raíces napiformes, carnosas, común en 
praderas vírgenes y en las costas de los arroyos. Llama la atención 
por la hermosura de sus flores rojo-escarlatas que se abren en la pri
mavera,— El Socorro, P. n° 7896, det. Johnston;—Guerrico, P. 
n° 8987. Fig. i5, B.

Obs. — Por lo tupida que crece, por la actividad vegetativa y por 
lo resistente que es a la sequía, merced a las raíces carnosas que salen 
de cada nudo, esta especie es apropiada para formar césped.

291. Sphaeralcea miniata (Cav.) Spach, var. cisplatina (St.
Hil.) K. Schum., Flor, bras., t. XII3 (1891), p. 45o, tab. 79: 
Uruguay, Argentina.

Planta subarbustiva, de o,5-i metro de altura, con raíz profunda y le
ñosa. Habita a orilla de alambrados y en terrenos baldíos; nunca se 
observa en la pradera prístina. Florece en la primavera. — Pergami
no, P. n° 2980.



2p2. Sida hastata St. Hilaire;—K. Schum., op. cit., p. 288, 
lab. 56.

Hemicriptófita con raíz carnosa y profunda, característica de los sue
los calcáreos próximos a los arroyos. Florece en el verano. — Fon- 
tezuelas, P. n° 2486;—Pergamino. P. n° 6o3g, det. Ulbrich.

Obs. — El ejemplar pampeano difiere del que está dibujado en la 
lámina citada por las raíces mucho más gruesas.

2g3. Sida leprosa (Ortega) K. Schum., op. cit., p. 34i;—Mal
va leprosa Ortega; —D. C., Prodr. I (182/i), p- 43i: Cuba.

Perenne, rizomatosa, característica de los suelos salados; vive aso
ciada a Salicornia Gaudichaudiana, Sesuvitim portulacastrum, Sporo- 
bolus argutus, Distichlis. etc. y florece en la primavera y verano, 
— Pergamino, P. n° 1/169; —Acevedo, P. n° 9280.

294. Sida rhombifolia Linn., Spec. piant., t. II (1763), p. 684:
India; — L. R. Parodi, Malezas, loe. cit., p. i35.

Nomb. vulg.: Afata, mata alfalfa.
Perenne, con raíz profunda y subleñosa, común en cultivos y en te

rrenos incultos. Florece en el verano.

C.ISTACEAE

290. Halimium brasiliense (Lam.) Grosser en Engler, Pflanzen- 
reich IV, ig3 (igo3), p. 45;—Cistus brasiliensis Lam., En
cycl. meth., t. II (1786), p. 22: Montevideo.

Planta probablemente perenne, rara en las praderas vírgenes. Su 
floración es primaveral y se caracteriza por la aparición precoz de 
flores cleistógamas apétalas, casi sésiles en las axilas de las hojas infe
riores y la aparición más tardía de flores chasmógamas, con largos 
pedúnculos y coróla amarilla. — J. A. Peña, P. n° 2474; leg. Hau- 
mán et Parodi, XH-igig.

violaceae

2g6. Hybanthus parviflorus (Linn. f.) R. E. Fríes en Ark. f. 
Bot. Rd. 8« (igo8), p. 8;—Viola parviflora Linn. f., Suppl. 
plant. (1781), p. 3g6: Americ. merid.— Jonidium glutino
sum Vent., Jard. de la Malmaisson (i8o3), p. 27, según Poir., 
Encycl. meth., t. VIII (1808), p. 647: B. Ayres.

Planta perenne, común en praderas vírgenes, en rastrojos y a ori
lla de alambrados. Florece desde mediados de la primavera. — Ba- 
sualdo, P. n° 614i y 66o4.



Obs. — Por la semejanza con Verónica serpyllifolia mis ejempla
res coinciden con la descripción de Linneo f. salvo que los tallos pue
den ser decumbentes pero no rastreros y los pedicelos florales algo 
mayores que en dicha escrofulariácea.

297. Viola odorata Linn., Spec. plant., t. II (1753), p. 9.34: Eu
ropa.

Nomb. vulg.: Violeta.
Planta perenne, estolonífera, cultivada para adorno. Suele hallarse 

adventicia en montes frutales, llegando a cubrir totalmente la super
ficie del suelo. Florece en el invierno. — J. A. Peña, P. n° g3o3.

TURNERACEAE

298. Turnera pinnatifida Juss., var. fi angustiloba D. G., Prodr., 
t. III (1828), p. 347: Montevideo. — T. sidoides Linn. var. 
angustiloba Urban, Monogr Turnerac. (i883), p. io3.

Hemicriptófita con raíz profunda común en campos altos. Flore
ce desde mediados de la primavera hasta fin del verano. — J. A. Pe
ña, P. n° 6093; —Basualdo, P. n° 6610.

Obs. — Según mi parecer, la planta pampeana debe separarse de 
T. sidoides Linn.

LOASACEAE

299. Blumenbachia insignis Sciirad. i825;—Lrban en Mari., 
Flor, bras., t. XIII3 (1889), p. 2i5.

Nomb. vulg.: Amor seco.
Anual, común en los pajonales de las costas de los arroyos, en los 

campos altos y a orilla de los alambrados. Florece en la primavera.— 
Manantiales, P. n° 6700.

I.YTHRACEAE

3oo. Cuphea glutinosa Ciiam. et Sciileciit. ; Walpers, Rep. bol., 
t. II (i843), p. 409: Bras. merid.

Hemicriptófita no rara en praderas vírgenes y a orillas de ferrocarri
les. Florece hacia fines de la primavera. Sus tallos y hojas se cubren 
por una secreción pegajosa característica. — J. A. Peña, P. nos 2601, 
26o3, 6102, det. Mattfeld; — Basualdo, P. n° 6157.

3oi. Heimia salicifolia (II. B. K.) Link et Otto;—D. C., Prodr. 
III (1828), p. 89. — Nesaea salicifolia H. B. K.: México.



Nomb. vulg.: Quiebrarao.
Planta perenne, con raíz leñosa, gruesa y profunda, común en cam

pos vírgenes algo bajos. Es una de las pocas especies subarbustivas 
de la región. Su poderosa raíz es un obstáculo para la roturación 
del suelo. — Manantiales, P. n° 6079.

3o2. Lythrum hyssopifolia Linn., Spec. piant., I (17.53), p. 447* 
Italia; —G. Bonnier, Flor. ill. Frunce, t. IV, p. 38, fig. ioi3.

Planta europea anual común en lagunas y suelos pantanosos. Flo
rece en la primavera. — J. A. Peña, P. n° 2889.

OENOTHERACEAE

3o3. Jussiaea repens Linn., Spec. piant., t. I (1753), p. 388: 
India.

Especie perenne, rastrera, polimorfa, común en lagunas y brazos 
de arroyo. Llama la atención por su dimorfismo foliar: en suelo pan
tanoso las hojas son lanceoladas mientras que en las lagunas o arro
yos sonobovadas. Durante la primavera y el verano emite numerosas 
raíces respiratorias blancas y flotantes. — J. A. Peña, P. nos 2843 
y 8828.

Oenothera argentinse Leveill. cITiiell. en Fedde, fíep. Spec. nov.t t. XV, (1918), 
p. i33: Argentina?

Se sospecha que esta especie sea argentina, por haber sido coleccionada por varios 
autores europeos, cerca de las fábricas de aceite que importan lino de nuestro país. 
A juzgar por los ejemplares que he podido ver (leg. S. Polgar, nos 2^68 c y 2534 b 
de Hungría, det. Thellung) es muy afín a Oe. mendozinensis, especie que he observado 
infinidad de veces en los cultivos de lino.

3o4. Oenothera mendozinensis Gill. i 833;— Walpers, Rep. 
bot., t. II (i843), p. 87: Andibus chilensibus.

Planta anual, débil, de unos 4o a 6o cm. de altura, común en pra
deras altas y cultivos de lino. Florece en la primavera. — J. A. Peña, 
P. n° 2844; —Basualdo, P. n° 6606; — El Socorro, P. n° 7401, det. 
Johnston.

Obs. — Los tres ejemplares son muy semejantes entre sí; el núme
ro 7401 fué comparado con el tipo, en Kew, por el profesor I. M. 
Johnston, quien me comunica que coincide perfectamente con él.

3o5. Oenothera sp.
De este género tengo otras cuatro especies recogidas en Pergamino 

y que no han podido ser determinadas aún; tres de las cuales carac



terizan la pradera primitiva y son afines a Oe. stricta y Oe. longi flora; 
la cuarta suele hallarse adventicia en montes frutales y es más robusta 
que ellas, pudiendo alcanzar i,3o metros de altura.

HALORRHAGACEAE

3oG. Myriophyllum brasilien.se Cambess., 1829; —Schindler, 
Halorrhagaceae en Engler Pflanzenreich, IV, n° 225 (igo5), p. 
88, fig. 25.

Habita en los brazos de arroyos y en esteros; florece al finalizar la 
primavera; —Pergamino, P. n° 2840.

UMBELLIFERAE

307. Ammi majus Linn., Spec. piant. I (1753), p. 243: Euro
pa;— L. R. Parodi, Los géneros Ammi y Falcaría, Physis, 
t. VIH, 1927, p. 587, fig.

Nomb. vulg.: Falsa biznaga.
Planta anual, estival, abundante en rastrojos de lino y trigo.

3o8. Ammi Visnaga (Linn.) Lam., Encycl. meth. I (1789), p. 
i32; L. R. Parodi, loe. cit.

Nomb. vulg.: Riznaga.
Planta anual, muy común en potreros y terrenos baldíos. Tan abun

dante es en ciertos campos, que domina totalmente a la otra vegeta
ción. Florece en el verano; los tallos secos son recogidos por la gente 
pobre que los utiliza para quemar.

3oq. Apium ammi (Jacq.) Ubban, Flor. hras. XI1 (1879), p.
34i, tab. 91;—Wolff., op. cit., p. 53.—Sisón ammi Jacq.;
1772. — Apium tenuifolium ( Moench) Thellung en Hegi, 
Illustr. Flor. W (1926), p. n4o.

Terófita ubicuitaria, común en praderas altas, cañadas y suelos cul
tivados. — J. A. Peña, P. 6689.

3io. Apium Sellowianum Wolff en Engler, Pflanzenreich, IV, 
228, Umbelliferae-Apioideae (1927), p. 3o: Rrasilien, Argent.

Planta bienal, característica de los suelos salobres y húmedos. Flore
ce desde diciembre a febrero. — Fontezuelas, P. n° 283o; — Pergami
no, P. n"s 6o3o, 7701, det. Wolff.

3io (bis). Bowlesia incana Ruiz et Pavón, var. tenera (Spreng.)

brasilien.se


Urban, op. cit., p. 292. — B. tenera Spreng. Syst. veget.,1 
(1825), p. 880: Montevideo.

Planta anual, invernal, muy común en praderas, rastrojos, quintas 
y entre escombros. — J. A. Peña, P. n° 1279.

3n. Conium maculatum Lixk., Spec. piant., t. I (i~53), p. 243:
Europa;—L. R. Parodi, Malezas, loe. cit. (1926), p. i36.

Nomb. vulg.: Cicuta.
Anual, primaveral, común en terrenos incultos y a orilla de ferro

carriles.

3i2. Daucus montevidensis Linn ap. Sprengel, Syst. veget, cur. 
post. (1827), p. 119: Montevideo;—Thellung, Daucus-slu- 
dien, Fedde, Rep. spec. nov., t. XXIII (1927), p. i52.

Especie anual, primaveral, rara en rastrojos, alfalfares, montes fru
tales.— J. A. Peña, P. n° 2825.

Obs. — Es muy afín a D. carota Linn.

3i3. Eryngium coronatum Hook. et Arn., i833; Walpers, Rep. 
bot., t. II (i843), p. 390: Bonaria;—Wolff, Umbell. Sanie. 
en Engler, Pflanzenreich, IV, 228 (igi3), p. 204.

Planta perenne, estival, rara en la región. Habita en campos que
brados en la costa del arroyo Pergamino. Al herirla despide un ho
rrible olor a chinches. — Santa Rita, P. n° 8240.

Obs. — El tipo fué coleccionado en Bonaria, localidad imprecisa 
como bien se sabe. Es raro en la provincia de Buenos Aires, siendo 
común en cambio en el norte de Santa Fe, Chaco, Formosa, Entre 
Ríos y Corrientes.

3i4- Eryngium eburneum Decaisne, 1872 ; — Wolff, op. cit., 
p. 246.

Planta perenne, con aspecto de Bromelia, no rara a orilla de los 
ferrocarriles, donde suele formar extensos pajonales. El escapo al
canza a 2 metros de altura y la floración se produce al final de la 
primavera y principio del verano. — Acevedo, P. n° 7697, det. Wolff.

Obs. — Es probable que en otra época haya formado pajonales aso
ciado a Pas palum quadrifarium en los campos bajos cercanos a las 
cañadas.

3i5. Eryngium Kurtzii Hicken, Apuntes de Hist. Nal., t. I 
(1909), p. 52: Salto (prov. B. Aires).



Planta anual, primaveral, característica de las lagunas y bañdos. — 
J. A. Peña, P. n"s 1261, 6o5a, 7179;—[Rojas, P. n° 2476; -— San 
Urbano, prov. Santa Fe, P. n° 9296].

Obs. — Según Wolff, que ha examinado mi ejemplar número 6oÚ2, 
esta especie figura en el herbario de Berlín-Dahlem bajo el nombre E. 
chubutensis Neger. Sería de mucho interés poder efectuar un estudio 
comparativo de ambos tipos para establecer sus diferencias o su sino
nimia en caso necesario; recién entonces podrá darse la distribución 
geográfica de la especie aquí mencionada. E. Kurtzii ha sido ob
servado hasta ahora, únicamente en las lagunas de agua dulce de la 
llanura pampeana (lo he comprobado en el sur de Córdoba, Santa Fe, 
Capital federal, Bañado de Flores y Dock sur).

3i6. Foeniculum vulgare Mill., var. capillaceum (Gilib.) Fiort, 
Nuova flor. anal, d’ltal., t. II (1926), p. 60; Iconogr., fig. 
2807.

Nomb. vulg.: Hinojo.
Planta perenne, introducida de Europa, muy común a orilla de 

los ferrocarriles, en terrenos baldíos, quintas, etc.; en el partido de 
Rojas es común también a orilla de los caminos. Florece en la pri
mavera y verano. — Pergamino, P. n° 2981.

317. Hydrocotyle modesta Cham. et Schlecht., 1826; —D. C., 
Prodr., t. IV (r83o),p. 60: Montevideo.

Planta perenne, rizomatosa, común en las playas cenagosas de los 
arroyos. Florece en diciembre y enero. — Guerrico, P. n° 8848; — 
Manantiales, P. n° 8960; —Arroyo Cepeda, P. n° 9284.

3i8. Hydrocotyle ranunculoides Linn. f., Suppl. pl. (1781), p.
177: México.

Perenne, rastrera o semiflotante, común en arroyos y pantanos. 
Florece en diciembre y enero.-—Manantiales, P. n° 6661;—Perga
mino, P. n° 7681.

3ig. Hydrocotyle umbellata Linn., var. /3 bonariensis (Lam.) 
Spreng. ap. Roem. et Schult., Syst. veget., t. VI (1820), p. 
345. H. bonariensis Lam., Encycl. meth., t. III (1789), p. i53: 
Montevideo.

Planta perenne, rizomatosa, común junto con la anterior. Flore
ce desde mediados de la primavera. — Acevedo, P. n° 2989, arroyo 
Cepeda.



320. Lilaeopsis lineata (Michx.) Greene, i8gi;—Britton and 
Brown, lllustr.. Flor. of. J\. U.S., etc., t. II (igi3), p. 648, 
fig. 3i53.— Hydrocotyle lineata Michx., Flor. hor. americ., 
t. I (1820), p. 162: Carolina.

Planta perenne, rizomatosa, común en los suelos pantanosos y a 
orilla de los arroyos. Florece en la primavera. — Acevedo, P. n° 7187. 
—Urquiza, P. n° 7676.

Obs. — El área geográfica de esta especie se extiende desde el nor
te de Estados Unidos hasta la R. Argentina.

321. Torylis nodosa (Linn.) Gaertn., De fruct. et sem. pl., t.
I (1788), p. 82, tab. XX, fig. 6; — Sprengel, op. cit., p. 485. 
— Tordylium nodosum Linn., Spec. pl.,t. I (170.3), p. 2/¡o: 
Gallia, Italia.

Planta europea anual, común en praderas y a orillas de alambrados. 
Florece en la primavera y al principio del verano. — J. A. Peña, P. 
n° 2473.

Obs. — Caucalis daucoides Linn., var. muricata (Bisen.) Gren. el 
Godr. (i) que suele hallarse entre los granos de avena y cebada cul
tivadas en el sudoeste de la provincia, no prospera en la región ni 
he logrado cultivarla en la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Mi 
ejemplar número 8115, coleccionado por W. Duccos en los cultivos 
de cereales de Pigüé, fué determinado por A. Thellung.

PRIMULACEAE

322. Anagallis arvensis Linn., Spec. plant., t. I (1753), p. i48: 
Europa;—Fiori, Flor. anal. d’Ital., t. II (igab), p. 224; 
Iconogr., fig. 2682.

Anual, introducida de Europa, común en cultivos de lino y en te
rrenos baldíos. Florece en la primavera. — Pergamino, P. n° 2766; 
— El Socorro, P. n° 7404.

Obs. — Se observa las variedades a phoenicea Gouan, con flores 
rojizas y ¡3 coerulea Gouan, con flores azules.

323. Centunculus mininius Linn., op. cit., p. 116: Europa; — 
Fiori, op. cit., p. 225; Icón., fig. 2686.

Planlita anual, cosmopolita, no rara en praderas húmedas; florece 
en la primavera. — J. A. Peña, P. n° 6688.

fi) Flore de France, t. I (i848), p. 6^4-



324- Samolus valerandi Linn., op. cit., p. 171: Europa, Asia et 
Americ. bor. ; —Fiori, op. cit., p. 226; Icón., fig. 2689.

Planta cosmopolita, perenne, característica de los grandes bañados 
y de las costas de los arroyos. Florece en la primavera y verano. — 
Fontezuelas, P. n° 1700; —El Socorro, P. n° 74o5,

GENTIANACEAE

325. Zygostigma australe (Cham. et Schlecht.) Griseb. en D. C. 
Prodr., t. IX (i845), p. 5i: Bras. merid. et in Bonaria ad 
fl. Plata.

Planta probablemente perenne abundante en suelos primitivos a lo 
largo de las vías férreas; florece en la primavera. — J. A. Peña, P. 
n° 2475 (leg. Hauman et Parodi, XII-1919); — Basualdo, P. n° 6128.

Obs. — Esta es, hasta ahora, la única Gencianácea terrestre observada 
en la pradera pampeana. Nunca la he visto en las cercanías de la 
Capital federal.

ASCLEPIADACEAE

826. Araujía sericifera Brot., var. hortorum (Fourn.) Mal- 
me, Asclep. Regnellschen Herb. en Kongl. sv. vet. Altad. llandl. 
Bd. 34’. (1900), p. 74 y p. i3, fig. a. — A. hortorum Fourn., 
en Flor, bras., t. XCV, p. 293.

Nomb. vulg.: Tasi.
Enredadera perenne, común en cercos y en montes frutales abando

nados. No es planta pampeana; su área geográfica comprende el sur 
del Brasil, Uruguay, Paraguay y noreste del país. Ha sido introducida 
en la región por el cultivo, pues, además de ser una enredadera de rá
pido crecimiento, apropiada para glorietas, se le atribuyen propiedades 
galactógenas. En los montes algo tupidos y extensos es, en cierto 
modo, una planta invasora. — J. A. Peña, P. n° 2993.

327. Asclepias mellodora Saint Hilaire, 1824,' Decaisne en 
D. C., Prodr., t. VIII (i844), p. 568: Brasil, Uruguay; — 
M. Lillo, Asclep. argent. en Physis, t. IV (1919'), p. 419.

Hemicriptófita, con raíz gruesa y profunda, común en las praderas 
vírgenes y a orilla de caminos. El cultivo del suelo la elimina pero 
el ganado la respeta. Sus hojas están casi siempre comidas por las 
larvas de una mariposa. Florece y fructifica en el verano. — Manan
tiales, P. n° 6066; —J. A. Peña, P. n° 6og5; —S. Bita, P. n°82/i5, 
det. Joiinston.



328. Morrenia brachystephana Griseb., Plant. Lorent. (1874), 
p. 157: Córdoba, Catamarca; •—• M. Lillo, op. cit., p. 432.

Enredadera perenne, común sobre los alambrados y en los cercos. 
Tampoco es planta pampeana y sólo ha podido propagarse por la 
creación de medios apropiados. Es helióí’ila, razón por la que no se 
encuentra en los montes frutales. Florece y fructifica durante el ve
rano.— J. A. Peña, P. n° 6087, det. M. Lillo.

Obs. —■ Los folículos son pronunciadamente rugosos, de aspecto ce- 
rebroide y no lisos como dice Schumann en la descripción del gé
nero en el Pflanzenfamilien.

029. Oxypetalum solanoides Hook. et Arn., i834;—Decaisne, 
op. cit., p. 586; —M. Lillo, op. cit., p. 4i5 (la localidad 
típica, según este autor es «llanuras de B. Aires»),

Hemicriptófita, erguida, con raíz gruesa y profunda, común en los 
campos vírgenes y a orilla de caminos. Parece tener más vitalidad 
que Asclepias mellodora a juzgar por su difusión en suelos trans
formados. Florece y fructifica en el verano.— J. A. Peña, P. n° 6113; 
— Guerrico, P. n° 8847.

CONVOLVULACEAS

33o. Convolvulusarvensis Linn., Spec. plani., t. I (1703), p. i53: 
Europa;—Spegazzini, Observ. espec. Convolvulus, Physis, t. 
VI, 1923, p. 221; —L. R. Parodi, Malezas, loe. cit.. p. 187.

Geófita rizomatosa, común en huertas y en terrenos baldíos. Em
pieza a brotar en los primeros días de septiembre y florece desde 
mediados de la primavera hasta fines del verano. Es una de las peo
res plagas de los cultivos. — J. A. Peña, P. n° i458.

33i. Convolvulus Hermanniae L’Herit. ; — Choisy en D. C., 
Prodr., t. IX (i845), p. 4o8: —Spegazzini, op. cit., p. 225, 
lám. IV.

Hemicriptófita primaveral, con tallo decumbente y raíz profunda. 
Habita en suelos arcillosos a orilla de los ferrocarriles y en las barran
cas de los arroyos. — J. A. de la Peña, P. n° 2600.

332. Convolvulus laciniatus Desrouss. ap. Lamarck, Encycl. 
meth., t. III (1789), p. 546: Montevideo. — C. bonariensis 
Spegazzini, op. cit., p. 229, lám. V, non Cavanilles.

Análoga a la anterior, con la que cohabita, pero es más rara que 
ella. Se distingue por sus hojas profundamente laciniadas. — El So
corro, P. n° 7399.

FAC. AGBOK.



Obs. — No obstante sus caracteres foliares esta especie ha sido con
fundida con C. bonariensis Cav. [Icon. rar., t. V, p. 54, tab. 48, 
fig. 2]. Por las siguientes diagnosis, extractadas de la Encyclopédie 
méthodique, se notan las principales diferencias:
C. laciniatus Desr. (loe. cit): C. foliis tenuiter laciniatis sub-bipinna- 

tis, pedunculis unifloris; calyce fructus nudiusculo.
C. bonariensis (Wv. [Encycl. meth. Suppl., t. III (i8i3), p. 470]: 

C. foliis hastatis, basi cuneatis, apice setula terminatis; pedun
culis subtrif  loris.

En la lámina citada de Cavanilles, están dibujadas las dos es
pecies y puede comprobarse las diferencias expresadas. C. bonariensis 
parece una forma de C. Hermanniae poco pubescente, con hojas es
trechas, bastadas y mucronadas.

333. Cuscuta indecora Choisy, Op. cit., p. 45y : México ; — 
Yuncker, Revisión of North americ. and West Ind. Spec. Cus
cuta, IU. Biol. Monogr., VI (1921), p. i48; —South americ. 
spec Cuscuta, Americ. Journ. of Bot., I. X (1923), p. 9.

Parásita, común en los alfalfares nuevos, pero no prospera en la 
región. Florece en el verano. — Pergamino, P. n° 8929, det. Johnston. 
(Véase página 265).

334. Díchondra repens Forster; ■—Lam. Encycl. meth., t. II 
(1786), p. 277, tab. i83; — Choisy, op. cit., p. 45i.

Planta americana, rastrera, común en campos vírgenes, praderas 
transformadas, orilla de alambrados y a menudo en los cultivos. Flo
rece en la primavera y sus frutos son geocárpicos. — J. A. de la Peña, 
P. n°s i388 y 2875.

335. Evolvulus sericeus Swartz; — Choisy, op. cit., p. 443.
Hemicriptófita americana, rara a orilla de los ferrocarriles. Florece 

en la primavera. — J. A. de la Peña, P. n° 2699.

BORRAGINACEAE

336. Echium plantagineum Linn., Mantissa, t. II (1771), p- 202: 
Italia, ex Richter, Codex Linn., p. i56;—L. R. Parodi, 
Malezas, loe. cit., p. i38; —Johnston, Rev. South, amer. Bo- 
rag., Contr. Gray. Herb., LXXVIII (1927), p. 21; —E. vio
laceum. Hick., Chlor. pial. arg. (1910), p. ig5, non. Linn. 
Nomb. vulg.: Flor morada.

Especie anual o bienal actualmente rara en la región. Crece en cam



pos fértiles y a orilla de los ferrocarriles; vegeta en el invierno y 
florece en la primavera.

337. Heliotropium amplexicaule Vahl (i~g4);—Johnston, The 
South, amer. Heliotrop., Contr. Gray. Herb., vol. LXXXI 
(1928), p. 21;—H. anchusaejoliam Poir., Encycl. meth. 
Suppi. III (i8i3), p. 23.

Nomb. vulg.: Heliotropo cimarrón.
Hemicriptófita con raíz subleñosa y profunda común en praderas 

altas y a orilla de caminos. Florece en el verano. — J. A. de la Pe
ña, P. n° 7710, det. Johnston;—Guerrico, P. n° 8845.

338. H. curassavicum Linn. var. argentinum Johnston, op. cit., 
p. i5: Argentina, Urug., Parag., S. Brasil.

Hemicriptófita, con raíz gruesa y profunda, característica de los 
suelos salados. Florece en el verano. -— Pergamino, P. n° 6o4o y 
7698, det Johnston.

VERBENACEAS

33g. Lippia canescens H. B. K., Nov. gen. et Spec., II (1817), 
p. 263, ex Thellung, Flor, advent. Montpell., p. 4ag.

Planta perenne, rastrera, característica de los campos bajos; florece 
desde la primavera hasta el otoño. —■ J. A. Peña, P. n“s 1027 y 6o45?, 
det. Thellung.

34o. Lippía lycioides Steudel; — Schauer en D. C., Prodr., 
XI (1847), P- 574: Argentina.

Este arbusto común en las barrancas de San Nicolás y Campana, 
suele observarse sobre cornisas y paredes viejas en la ciudad de Perga
mino, pero no es especie pampeana.

34i. Lippía turbinata Griseb., Plant. Lorentz. (1874), p. ig5: 
Córdoba.

Nomb. vulg.: Poleo.
Arbusto frecuentemente cultivado por atribuírsele propiedades me

dicinales. Es común hallarlo subespontáneo en terrenos baldíos y a 
orilla de caminos cercanos a las poblaciones. — J. A. Peña, P. n° 2go3.

342. Verbena bonaríensís Linn., Spec. piant., t. I (1753), p. 20: 
in agro Bonariensi; ■—Lam., Encycl. meth., t. VIII (1808), 
p. 54g; tab. 17, fig. 2;—L. R. Parodi, Malezas, loe. cit., 
p. i38.



Hemicriptófita común en rastrojos de lino y trigo. Florece en el 
verano.

343. Verbena chamaedrifolia Juss.; —Schauer en 1). C., Prodr., 
t. XI (1847), p. 537: In carnpis civil. Platensium.

Nomb. vulg.: Margarita.
Es uno de los vegetales más bellos de la flora pampeana; sus flo

res intensamente rojas, esparcidas armónicamente entre las otras plan
tas herbáceas, forman uno de los encantos de la pradera bonariense., 
Es perenne y florece desde la primavera hasta fin del verano.—J. A. 
de la Peña, P. n° 6o83.

344- Verbena erinoides Lam., Illustr., t. I (1791), p. 67: Perú.

Nomb. vulg.: Margarita morada.
Hemicriptófita rastrera, común en campos vírgenes y potreros; 

florece en el mismo período que la anterior.—J. A. de la Peña, P. 
n° 2902.

345. Verbena littoralis H. B. K.;—Schauer, op. cit., p. 54a; 
— L. R. Parodi, Malezas, loe. cit., p. i3g.

Nomb. vulg.: Verbena.
Cohabita con V. bonariensis pero es mucho más frecuente que ella.

346. Verbena officinalis Linn., Spec. piant., I (1753), p. 20: 
Europa;—L. R. Parodi, op. cit., p. i3g.

Hemicriptófita, común en campos bajos y húmedos. Florece en 
la primavera y verano.

347- Verbena venosa Gill. et Hook., en Hook., Bot. mise., I. 
p. 167 ex Schauer, op. cit., p. 54i: Bonaria. — V. rígida 
Spreng.

Hemicriptófita, rastrera, con tallos floríferos ascendentes y hermosas 
flores violáceas. Suele hallarse en campos vírgenes y a orilla de fe
rrocarriles.— J. A. de la Peña, P. n° 1628, I-igi3, en rastrojos de 
trigo; —El Socorro, P. n° 7.882, det. Johnston et Thellung.

Obs. —Referente a esta especie me comunica el señor Osten : «0. 
Kuntze, y siguiendo sus huellas Briquet, han hecho de esta hermo
sísima planta, una variedad de la V. bonariensis lo que no puede 
ser por sus notables diferencias. He visto en el Hyde Park de Lon
dres un cantero plantado con esta Verbena, cuyo efecto era sorprenden
te por su hermosura.» Yo opino igual que Osten; se trata de dos 



especies distintas: V. venosa es rastrera mientras V. bonariensis es 
erguida y los tallos salen del cuello de una sola raíz.

Las seis especies de Verbena enumeradas, desempeñan un importante 
papel en la vegetación pampeana. Salvo V. officinalis, caracterizan 
los campos altos y algunas como V. bonariensis y V. littoralis han 
sobrevivido a la acción de la agricultura propagándose como male
zas de los cultivos. Tales especies pueden reconocerse por los carac
teres ¡siguientes:

A. Hojas pinnalifidas. Inflorescencias durante la antesis, con las llores laterales igua
lando o superando la yema terminal; corola violácea. Tallos procumbentes o 
rastreros. V. erinoides.

B. Hojas, por lo menos las superiores, enteras, con el borde serrado o dentado.
I. Corolas intensamente rojas. Plantas rastreras con inflorescencias corimbosas.

F. chamaedrifolia.
II. Corolas violadas.

a. Plantas rastreras, con bojas escabrosas, semiabrazadoras, oblongas, de 
borde inciso-serrado. Las llores laterales de cada inflorescencia, durante la 
antesis, igualan o superan la yema terminal. V. venosa.

(3. Plantas erguidas, con tallos que salen del cuello radicular.
i. Las flores laterales, durante la antesis, alcanzan o superan el ápice 

de la inflorescencia. Hojas sésiles semiabrazadoras. Plantas de i a 
1.80 m. de altura. V. bonariensis.

2. Las flores laterales no alcanzan al ápice de la inflorescencia. Hojas 
con la base atenuada en forma de pecíolo.

a. Iníl. en espiga densa de 4 a 6 cm. de largo. Plantas de o.4o a 
i m. de altura, con hojas lanceoladas y dentadas. V. littoralis.

b. Inll. en espiga débil, filiforme de ; a i5 cm. de largo. Plantas 
menores de 70 cm. con las hojas inferiores tripartidas.

V. officinalis.

T.ABIATAE

348. Brunella vulgaris Linn., Spec. plant., t. 11 (17.58), p. 600 
(sub Prunella): Europa.

Planta perenne que suele ser introducida con la semilla de alfalfa;
no prospera en la región;—.1. A. Peña, P. n° 2873, Ill-igio.

3/19. Lamium amplexicaule Linn., op. cit., p. 579: Europa.
Planta anual, introducida, rara en cultivos de lino y en alfalfares 

nuevos; no prospera en la región. — J. A. Peña, P. n° 4678, XI-1922.

35o. Marrubium vulgare Linn., op. cit., p. 583: Europa.
Nomb. vulg.: Malvarrubia.



Especie naturalizada, ordinariamente perenne, común alrededor de 
los corrales, en terrenos baldíos, taperas, etc. Florece en el verano. 
— J. A. Peña, P. n° 2889.

35i. Scutellaria rumicifolia H. B. K.; Benth. en D. C., Prodr., 
t. XII, i848, p. 426.

Planta perenne, originaria de América del Sur, común en campos 
vírgenes y en rastrojos de lino y trigo. Florece desde mediados de la 
primavera.—-J. A. Peña, P. n°s 2882, 6090 y 7672.

352. Stachys arvensis Linn., Spec. piant., ed. II, t. I (1762), p. 
8i4: Europa.

Especie anual, introducida, algo rara en huertas y alfalfares; flo
rece en la primavera. — J. A. Peña, P. 11o 2602.

353. Teucrium cúbense Linn., Maní, plant. (1767), p. 80: Cu
ba;—-Benth., op.cit., p. 578. — T. lavigatum Vahl, Symb. 
bot., I (1790), p. 4o: Bonaria.

Hemicriptófita, común en los suelos calcáreos de las costas de los 
arroyos.-—Pergamino, P. nos 379 y 6o4i.

Obs. — La especie pampeana tiene corolas blanquecinas o amari
llentas, lo que concuerda con la descripción original (Linneo, loe. 
cit. dice flores albi); Bentham, en cambio, le atribuye corola coe
rulea.

SOLANACEAE

354. Bouchetia erecta D. C., Prodr., t. XIII  (i852), p. 58p: 
Texas.

1

Hemicriptófita (?), rara a orillas de ferrocarriles y en campos acci
dentados.— J. A. Peña, P. n° 2752, det. Johnston.

355. Cestrum Parqui L’Herit.; Lam., Illustr. cjenr., t. II (1798), 
p. 4: Chile.

Nomb. vulg.: Duraznillo negro.
Arbusto de 1 a 2 metros de altura, común a orilla de los alambra

dos. Florece en la primavera y verano.—-Pergamino, P. n° 2892.

356. Datura ferox Linn., Spec. piant., ed. II, t. I (1762), p. 2.55:
China. — L. R. Parodi, Malezas, loe. cit., p. i3g.

Nomb. vulg.: Chamico.
Terófita común en los cultivos de maíz.



357. Jaborosa integrifolia Lam., Encycl. meth., t. III (1789), p.
189, pl. n4: B. Ayres.

Nomb. vulg.: Flor de sapo.
Planta perenne, cuyas hojas nacen directammente del tallo sub

terráneo horizontal. Habita en tierras húmedas y en campos de costa, 
pero es rara en la región. Florece desde noviembre a enero. — Perga
mino, P. n° 2897.

358. Jaborosa runcinata Lam., op. cit., p. 189: Montevideo, B. 
Ayres;—L. B. Parodi, op. cit., p. i/¡o.

Nomb. vulg.: Flor de sapo.
Especie más común que la anterior, de la que difiere no sólo por la 

forma de los órganos aéreos, sino también por la constitución délos 
rizomas. En ésta los tallos subterráneos horizontales llevan vastagos 
verticales que producen una roseta de hojas a flor de tierra. — J. A. 
de la Peña, P. n° i4g3.

359. Nicotiana glauca Graham, Bol. mag. (1828), tab. 2887: Bue
nos Aires. — A. B. Mielan, Rev. Fac. Agr. y Vet. B. Aires,, 
t. VI2 (1928), p. 209.

Nomb. vulg.: Palán-palán.
Arbusto perenne de 3 a 4 metros de altura, común sobre cornisas 

y muros viejos. No es vegetal pampeano. Florece desde fines de la 
primavera hasta mediados del otoño. — Pergamino, P. n°5 2900 
y 6588.

36o. Nicotiana longiflora Cav. var. acutiflora (St. Hil.) Co
mes;—A. R. Millan, op. cit., p. 177.

Nomb. vulg.: Lagaña de perros.
Hemicriptófita, característica de los pajonales cercanos a los arro

yos; es común también en terrenos baldíos y sobre muros. — J. A. 
Peña. P. n° 2891 (1).

36r. Nierenbergia filicalis Linde.;— Dunal en D. C., Prodr, 
t. IIP (i852), p. 586.

Especie perenne rizomatosa (?) rara en campos vírgenes. Florece 
desde noviembre hasta enero. — J. A. de la Peña, P. n° 1472; — 
El Socorro, P. n° 7664.

(1) En la quinta del señor John (pueblo Acevedo) he observado en estado subespon
táneo Nicotiana sylvestris Speg. et Comes (P. n° 88o3, I-ig2g).



362. Petunia parvificara Jlssieu;—Poir., Encycl. meth. Suppl., 
t. IV (1816), p. 376: Río de la Plata.

Terófita característica de los suelos salobres y de las costas de arro
yos.— Pergamino, P. n° 2911;—Acevedo, P. n° 3215.

363. Physalis viscosa Linn., Spec. piant., t. I (1703), p. i83:
Bonaria. •— Dunal, op. cit., p. /¡34.

Nomb. vulg.: Camambú.
Geófita rizomatosa, de floración estival, común en las praderas vír

genes y en los campos cultivados. — J. A. de la Peña, P. n° 2896; — 
Basualdo, P. n° 6609; —Guerrico, P. n° 8844-

364. Salpichroa oríganifolia (Lam.) Thellung, Flor, advent.
Montpellier (1912), p. 452.-—Physalis oríganifolia Lam., lll. 
genr., t. II (1793), p. 28: Magellania. •—Salpichroa rhom
boidea Miers; Dunal, op. cit., p. 473.

Especie rizomatosa, estival, común a orillas de ferrocarriles, en te
rrenos baldíos y en cercos. — Pergamino, P. n° 2901.

365. Sclerophylax spinescens Miers (i846);-—Walpers, Annal.
bot., t. III (i852-53), p. i48: prov. Cordovae.

Planta perenne, característica de suelos salobres, rara en la región. 
Florece en la primavera. — Pergamino, P. n° 7683.

366. Solanum Commersonii Dunal en Lam., Encycl. meth. Suppl. 
t. III (i8i3), p. 746: Montevideo.

Geófita rizomatosa y tuberílera, adventicia en huertas próximas a 
la ciudad; es rara en la región. — Pergamino, P. n° 8811.

367. Solanum eleagnífolium Cavanilles, Icón, et descr. pl., t.
III (1794), p. 22, tab. 243: Americ. calid.;—Dunal, Histoi- 
re des Solanum (i8i3), p. 181.—S. leprosum. Ortega ex 
Dunal, op. cit., p. 182, tab. 12.

Planta, perenne, rizomatosa, con tallos erguidos ele 3o a 5o cm. 
de altura. Habita a orilla de caminos, en terraplenes y terrenos bal
díos. Florece en el verano. — Pergamino, P. n° 8912.

Obs. — S. eleagnífolium y S. leprosum son considerados general
mente como especies distintas, pero si se compara la figura dada 
por Cavanilles y la de Dunal, se comprueba que ambas correspon
den a una misma entidad y que apenas difieren porque la última es 
más rica en aguijones que la primera. Dunal que en su monogra
fía de i8i3 las consideró distintas, las reunió como variedades de una



Fig. 22. — Solanum eleang i folium. % tamaño natural.
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misma especie en el Proromus de De Candolle (t. XIII1, p. 291). 
Fig. 22.

368. Salanum glaucum Dunal en D. C., Prodr. XIII  (i85a)^ 
p. 100: Buenos Ayres.

1

Nomb. vulg.: Duraznillo blanco.
Especie arbustiva, rizomatosa de 1 metro de altura, característica 

de las lagunas y cañadas. Florece en el verano. — Pergamino, P. 
n° 9292.

369. Solanum gracile Dunal, op. cit. (i852), p. 54: Brasil, B. 
Ayres, Montev., Chile; —L. R. Parodi, Malezas, loe. cit., 
p. i4i.

Nomb. vulg.: Yerba mora.
Subarbustiva, perenne, menor de 1 metro de altura, común en cer

cos, alfalfares, potreros, terrenos baldíos, etc. El medio primitivo pare
ce ser las barrancas y los suelos accidentados. Florece en el verano.—■ 
J. A. de la Peña, P. nos 2906, 6122, 7145, 8838; —Pergamino, P. 
n°s 8799 y 7703, det. Polgar.

870. Solanum meloncillo, nov. spec.
Nomb. vulg.: Meloncillo de olor.
Radice gemmifera filiforme. Caule erecto, ramoso, herbáceo, 15-25 

cm. alto. Foliis petiolatis, pinnatilobis, lobis et sinubus obtuse rotun
datis, lamina supra et subtus aculeata. Racemis 3-5 floris; pedunculis 
fructiferis reflexis, 2-3 cm. longis. Bacca globosa, flavescente, 15-20 
mm. diam, suave olens. Fig. 12.

Planta perenne, con raíces gemíferas horizontales, delgadas, de 0,5 
a 1 mm. de diámetro. Tallos erguidos, ramosos, de i5 a 25 centímetros 
de altura, protegidos por una densa pubescencia grisácea y numerosos 
aguijones perpendiculares, castaños rojizos, de 3 a 10 milímetros de 
largo. Láminas aovado-lanceoladas, lobuladas, de 5 a 7 cm. de largo 
X 2,5 a 3,5 cm. de ancho, verdescuras en la cara superior y gri- 
sáceo-claras en la inferior; nervaduras con aguijones análogos a los de 
los tallos, en ambas fases de la hoja; peciolos i/3 de la lámina. Ra
cimos de 3 a 5 flores, con pedúnculos de 2 a 3 cm., dirigidos pa
ra abajo. Sépalos unidos en la base, persistentes, acuminados, de 1 
a i,5 cm. de largo. Corola con 5 pétalos obtusiusculos, blanquecino- 
(pzulados. Estambres 5, brevemente pedicelados, con anteras amarillas, 
de 5 á 6 mm. de largo. Bayas globosas de i,5 a 2 cm., amarillentas, 
con estrías longitudinales verdosas y cuando frescas y bien maduras
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con agradable perfume de melón o de manzanas ; a menudo el epi- 
carpio está salpicado de ralos pelos blancos y estrellados. — Acevedo, 
Parodi, n° 9288 (typus), enero de 1980 ; — J. A. Peña, P. n° 6088, 
enero de 1925.

Muy común en los suelos fértiles y en los pajonales de las costas de 
arroyos; florece y fructifica en el verano.

Obs. — Esta especie ha sido comúnmente determinada como So
lanum leprosum que, como he dicho, es sinónimo de S. eleagnifolium. 
Las principales diferencias entre S. eleagnifolium y 8. moloncillo son 
las siguientes:

eleagnijolium : Tallo subleñoso, de 3o a 6o cm. de altura. Hojas suavemente lobu
ladas, provistas de aguijones en la parle inferior de la nervadura principal ; 
aguijones menores de 5 mm. Bayas amarillas, inodoras, esféricas, de io mm. 
de diámetro.

S, meloncillo : Tallo herbáceo menor de 25 cm. Hojas pronunciadamente lobuladas, 
con aguijones en ambas caras; aguijones de 3 a io mm. de largo. Bayas 
amarillentas, estriadas, globosas, de i.5 a 2 cm., con pronunciado perfume 
de manzana.

3yi. Solanum pseudocapsicum Linn., Spec. plant., t. I (1753), 
p. i84: Madera.

Planta perenne, subarbustiva, de 4o a 80 cm. de altura, común a la 
sombra de los árboles, en montes frutales y en terrenos baldíos; no 
es planta pampeana. Florece y fructifica en el verano. — J. A. Pe
ña, P. n° 8826.

372. Solanum pygmaeum Gavanili.es, Icon., t. V (1798), p. 23, tab, 
439: B. Aires.

Planta perenne, rizomatosa, común en praderas vírgenes, caminos, 
potreros, terraplenes, etc.; florece y fructifica en el verano. — J. A. 
de la Peña, P. n°s 2496, 2908, y 6107, det. Polgar.

378. Solanum sarachoides Sendt. emend. Bitter, en Fedde, Rep.
XI (1918), p. 208: Uruguay;—S. Polgar, Neue Beitrage 
zur adventivflor. v. Gybr, Ungar. Bot. I3la.lt., Bd. XVII (Bu
dapest, 1919), p. 33, fig. 1

Terófita común en alfalfares, potreros y rastrojos. Es abundante en 
ciertos campos abandonados, siendo molesta para el lino, principalmen
te cuando se cosecha tarde, porque durante la trilla sus frutos tapan los 
agujeros de las zarandas.-—J. A. Peña, P. n° 7172, det. Thellung 
y 8825, det. Polgar;—Acevedo, P. n° 7728.

874. Solanum sisymbriifolium Lamarck, Encycl. melh., t. IV
(1789), p. 307: B, Ayres.

Gavanili.es
I3la.lt


Nomb. vulg.: Revienta caballos.
Planta perenne, sufruticosa. de 5o a 8o cm. de altura, común en 

potreros, rastrojos y campos incultos; florece en el verano. — J. A. 
de la Peña, P. n° 2909.

SCROPHULARIACEAE

Bacopa flagellaris (Cham. et Schlecht.) Halman, Elude R. 
Negro inf., An. Mus. Nac.. B. A., t. XXIV (igi3), p. 4i9-—- 
Herpestis flagellaris Cham. el Schlecht.; —Benth. en D. C., 
Prodr., t. X (i846), p. 3g3: Bras. Urug. Argent. (pampas 
Bonariae).

Planta perenne común en cañadas y campos bajos; florece desde 
noviembre hasta final del verano. — J. A. Peña, P. n°s 186 y 6o53; —- 
El Socorro, P. n° 7402, det. Johnston.

376. Bacopa Tweedii (Benth.) Parodi, nov. nom. — Herpestis 
Tweedii Benth, op. cit., p. 397: Córdova.

Planta anual, rastrera o semiflotante, común en lagunas y pan
tanos. Es muy abundante en losmadrejones del Chaco y Formosa, de 
donde tal vez proceda la forma pampeana. Nunca la he hallado en 
las cercanías de la Capital federal. Vegeta y florece en el verano. — 
J. A. Peña, P. 11o 1260.

377. Gerardía communis Cham. et Schlecht.;— Benth., op. 
cit., p. 5i6: Bras. merid., Urug.

Planta anual, rara en la región; habita en las cañadas y florece en 
el verano. — J. A. de la Peña, P. n° i845.

378. Gratiola peruviana Linn., Spec. piant., t. I (1703), p. 17: 
Perú;—Benth., op. cit., p. 4o3: Bonaria.

Planta anual, común en lagunas y bañados; florece al final de la pri
mavera y en el verano. — J. A. de la Peña, P. nos 2479 y 6o46.

379. Limosella tenuifolia Nütt.;■—Benth, op. cit., p. 427.
Ha sido coleccionada por el señor G. Niedfeld en lagunas próxi

mas a la estancia Buena Vista, en septiembre de 1917 (herb. Pa
rodi). Se distingue de L. aquatica L., por las hojas lineares, filiformes.

38o. Linaria canadensis (Linn.) Dumort. (1802);—- Britton 
and Brown, lll. Flor, north. U. S. and Canadá, t. III (igi3), 
p. 177, fig. 3745;—Antirrhinum i canadense Linn., Spec. 
piant., t. II (1753), p. 618: Virginia, Canadá.



Planta anual, común en campos fértiles, alfalfares, huertas, etc. 
Su área geográfica se extiende desde el Canadá hasta este país. Flore
ce en la primavera. — J. A. de la Peña, P. n° 536o.

38i. Scoparia montevidensis (Spreng.) R. E. Fríes, Systemat.
Ubersicht. Gatt. Scoparia, Ark. f. Bol., t. Vis (1906), p. 22, 

tab. 4;-—Microcarpaea montevidensis Spreng., Syst. veget. I 
(1825), p. 42: Montevideo.

Planta perenne, común en campos bajos y en bañados; florece des
de mediados de la primavera hasta el verano. —- Manantiales, P. n° 6077.

Obs. — El ejemplar examinado se aproxima a la var. glandidifera 
(Fritsch) Fríes.

382. Scoparia Grisebachii Fritsch (1898), — R. E. Fríes, op.cit., 
p. 26, lab. Vil, f. 3 y VIII, f. 16: Córdoba.

Hemicriptófita primaveral, común en praderas húmedas. Es muy 
afín a la anterior de la que se distingue por las hojas pinnatifidas.— 
Rasualdo, P. n° 66o5.

383. ? Stemodia hyptoides Cham. ; —Walpers, Rep. bot., t. III 
(i844-45), P- 269: Eras, merid.

Planta perenne, con rizomas cortos y gruesos, rara en campos ane
gados. — J. A. de la Peña, P. n° i535.

Obs. — La determinación de esta especie queda dudosa porque el 
ejemplar examinado carece de frutos. — Corresponde al grupo de S. 
hyptoides y S. stricta, plantas pubescentes con cáliz bibracteado.

384. Verbascum virgatum With.; —Benth., op. cit., p. 229.
Planta introducida, anual, o bienal, no rara en rastrojos abandona

dos. Florece durante el verano y el otoño. — J. A. de la Peña, P. 
n° 2877.

385. Verónica arvensis Linn., Spec. plant., I (1753), p. i3: Eu
ropa.

Planta anual, primaveral, común en alfalfares, rastrojos y huer
tas. — J. A. Peña, P. nos 2874 y 2880.

*386. Verónica peregrina Linn., op. cit., p. i4: Europa.
Especie anual, ubicuitaria, común en lagunas, bañados, praderas, 

campos cultivados, huertas, etc. — J. A. de la Peña, P. nos 2491, 
2879 y 6685.

Obs. — Aunque el tipo haya sido descripto de Europa, creo como 



Bentham, Fiori, Thellung, etc. que esta especie sea originaria de 
América. Fig. n, E.

387. Verónica pérsica Poní., Encycl. meth., t. VIII (1808), p. 
542: Persia.

Planta anual, primaveral, introducida de Europa, común en huertas 
y en suelos muy fértiles. — J. A. Peña, P. n° 8628.

MaBTYNIACEAE

388. Proboscidea lutea (Lindl.) Stapf, en Engler- Prantl, 
PJlanzenfam,IV3b (i8g5), p. 269; — L. R. Parodi, Malezas, 
loe. cit., p. i/ji. — Martynia lutea Lindl.;-—D. C., Prodr., 
t. IX (i845), p. 253: Brasil.

Nomb. vulg.: Cuernos del diablo.
Terófita común en campos fértiles, en taperas y cultivos de maíz.

ACANTHACEAE

389. Stenandrium dulce Nees en D. C., Prodr.», t. XI (1847), 
p. 282. — Ruellia dulcis Cav., Icon., t. VI (1800), p. 62,tab. 
585: Chile.

Planta perenne, rosetiforme, con raíces fasciculadas y carnosas. Ha
bita en praderas vírgenes y florece desde fines de la primavera hasta 
mediados del verano. — Acevedo, P. n° 6681, det. M. Líelo;—El 
Socorro, P. n° 7666.

3go. ? Decliptera sp.
Abundante a orilla del F. C. C. A., cerca de la ciudad de Pergamino; 

no he dispuesto de ejemplares florecidos para efectuar una determina
ción precisa.

PLANTAGINACEAE

3gi. Plantago Berroi Pilger, Biologie und Systemat. con Plan
tago (§ Novorbis), en Engl., Bot. Jáhrb., t. L. (igi3), p. 
282: B. Aires, Montevideo; Die Gatt. Plantago in Zentral- 
und Siidamerika, ibid. (1928), p. i5.

Planta perenne, con raíz napiforme, característica en algunas pra
deras altas. Florece en la primavera. — El Socorro, P. n° 7898, det. 
Pilger. Fig. i4.



892. Plantago heterophylla Nutt. (i83-) ; — Pilger, op. cit. 
(1928), p. 7.-—P. aquatilis Griseb., Symb. Fl. arg. (1879), 
p. 221.

Planta anual, diminuta, común en praderas húmedas y en suelos 
cultivados. Florece en la primavera. — Basualdo, P’^6778. Fig. 11. B

Obs. ■—- El tipo fué descripto de Estados Unidos.

3g3. Plantago myosurus Lam., Illustr. Genr. I (1791) p. 342; 
Montevideo. — Pilger, op. cit. (igi3), p. 244; (1928),p. 16.

Planta anual, ordinariamente menor do i5 cm., muy común en las 
praderas prístinas, campos bajos y costas de arroyos. Florece en la 
primavera. — J. A. de la Peña, P. n° 6o44>" — Pergamino, P. n° 6078, 
det. Pilger; — Basualdo, P. n° 65gi, det. Pilger;—Acevedo, P. 
n° 6683, det. Pilger. — Fig. 11. G.

3g3*. P. myosurus Lam., subsp. nudiuscula Pilger, op. cit., 
ig28, p. 16: Montevideo, B. Aires (Pergamino), R. Grande 
do Sul.

Forma el césped en el suelo húmedo a orilla del arroyo Pergamino. 
— Pergamino, P. n° 663g, i2-XI-ig25, typo, det. Pilger.

RUEIACEAE

3g4. Galíum aparine Linn., Spec. piant., t. I (1753), p. 108: 
Europa;—L. R. Parodi, Malezas, loe. cit., p. i4i.

Planta primaveral, anual, adventicia en cultivos de lino y trigo.

3g5. Mitracarpum Sellowianum Ciiam. et Schlecht. (1828): —
D. C., Prodr., t. IV (i83o), p. 671: Bras. merid., Montevideo

Planta probablemente perenne, característica de las praderas vírge
nes y abundante en viejos campos cultivados. Florece en el verano. 
J. A. Peña, P. n° 2768; — Urquiza, P. n° 7696.
í*-> 2
3g6. Relbunium chaetophorum (Griseb.) K. Schum. en Mart., 

Flor, bras., t. VIe (1888), p. n4- — Galium chaetophorum 
Griseb. Plant. Lorentz. (1874), p. 112: Córdoba.

Hemicriptófita, con raíz subleñosa y profunda, común en praderas 
vírgenes y a orillas de los ferrocarriles. Florece en la primavera. — J. 
A. do la Peña, P. n° 6098, det. Krause; —Urquiza, P. n° 7408 (1).

(1) Según opinión del doctor I. M. Johnston, esta especie es muy afín a R. com
pactum Rusby.



397. Richardsonia stellaris Ciiam. el Schlecht. (1828); — D. C., 
Prodr., t. IV, i83o, p. 568: Bras. merid., prov. Cisplatina.

Hemicriptófita primaveral, relativamente rara en campos fértiles. ■— 
J. A. de la Peña, P. n° i4io. Este ejemplar coincide perfectamente 
con mi número 6766 de Berna! (F. C. S.), así determinado por el 
profesor Krause, de Berlín.

398. Sherardia arvensis Linn., Spec. piant., t. I (1753), p. 102: 
Europa.

Planta adventicia, anual, no rara en alfalfares y en praderas artifi
ciales. Florece al final de la primavera. — J. A. de la Peña, P. n° 2761.

CÜCURBITACEAE

399. Cucurbita Andreana Naudin (1896); — Arechavaleta, 
Flor, urug., t. II, p. i43;—L. B. Parodi, Malezas, loe. cit., 
p. 142.

Nomb. vulg.: Zapallito amargo.
Terófita con tallos decumbentes, arraigados en los nudos, común en 

maizales y en viejas taperas. Cada planta produce numerosos zapa- 
llitos de 6 á 8 cm. de diámetro longitudinal, con mesocarpio muy 
amargo. — J. A. de la Peña, P. n° 6385.

4oo. Cucurbitella asperata (Gill.) Walpers, Rep. bot., t. VI 
(1846), p. 5o. — Cogniaux, Cucurbitaceae, en D. C., Suit. 
Prodr., t. III (1881), p. 781.—Cucurbita asperata Gill. (i).

Planta dioica, perenne, con raíz carnosa y profunda, común en los 
pajonales de Stipa brachychaeta. Los tallos procumbentes, mayores de 
1 metro, en los individuos femeninos llevan numerosos frutos de unos 
2 cm. de largo, cuya forma y color recuerda las sandías.

CAMPANULACEAS

4oi. Specularia perfoliata (Linn.) D. G., Prodr., t. VII (i838), 
p. 491;—- Campanilla perfoliata Linn., Spec. piant., t. I 
(1753), p. 169: Virginia.

Planta anual, primaveral, común en praderas y en campos cultiva-’ 
dos. — J. A. de la Peña, P. n° 2492. ’

(1) Según Walpers (op. cit., t. Ií (1843), p. 202), el tipo fué coleccionado en Chile. 
Reiche (Flor. Chii., t. II, p. 3n) no la cita para aquel país, por lo que debe supo
nerse, como dice Cogniaux, que dicho ejemplar sea de origen argentino (Mendoza).



4o2. Wahlenbergia linarioides (Lam.) D. C., op. cit., p. 44o. 
— Campanilla linarioides Lam., Encycl. meth., t. I. (1789), 
p. 58o: Montevideo.

Especie anual, común en campos altos y a orilla de ferrocarriles. 
Florece en noviembre y diciembre.—■ J. A. de la Peña, P. n° 2481 
y 6089.

CALYCERACEAE

4o3. Acicarpha tribuloides Jussieu (i8o3); — Willd., Spec. 
plant., t. III3 (i8o4), p- 2827: Bonaria.

Planta anual, común en campos salobres y en las costas de los 
arroyos; empieza a nacer en julio y florece en octubre y noviembre. 
— Guerrico, P. n° 2986.

4o4. Boopis anthemoides Jussieu;—Poir. Encycl. meth.Suppl. 
t. I (1810), p. 679: B. Ayres.

Hemicriptófita primaveral, común en barrancas y en pajonales de 
costa. — El Socorro, P. n° 7400, det. Mattfeld.

compositae

4o5. Ambrosia tenuifolia Spreng., Syst. veget., t. III (1826), p. 
85i; Montevideo; —L. R. Parodi, Malezas (1926), p. i43.

Nomb. vulg.: Altamisa.
Planta perenne, rizomatosa, común en suelos fértiles y en campos 

de costa. Florece en el verano y es invasora de los cultivos. — J. A.1 
de la Peña, P. n° 1437;—Acevedo, P. n° 7157.

4o6. Anthemis cotula Linn., Spec. plant., t. II (1753), p. 894: 
Europa;—L. R. Parodi, op. cit., p. i4a.

Nomb. vulg.: Manzanilla.
Planta anual, naturalizada, muy común y dañina ■en los cultivos de 

lino y trigo. Empieza a vegetar en julio y agosto y florece en octu
bre y noviembre. — Basualdo. P. n° 6704.

407. Artemisia Verlotorum Lamotte, ex Hegi, Illustr. Flor. Mi~ 
ttel-Europ., t. Via (1928), p. 63i, fig. 342 y 343; — J. F. 
Molfino, Rev. Fac. Agr. y Vet. La Flata, t. XVIII (1928), 
p. 44- — A. vulgaris Auct. arg. non. Linn.

Planta perenne, rizomatosa, invasora de los cultivos, pero rara en 
la región.
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Obs. — Esta es la especie que en mi trabajo sobre Malezas (1926, 
p. i43), figura bajo el nombre A. vulgaris; de ella difiere por los 
largos rizomas y por el fuerte aroma de sus órganos herbáceos (véa
se la observación sinonímica en la obra de Hegi).

4o8. Aster montevidensis (Spreng.) Griseb., Plañí. Lorentz. 
(1874)» p. 124- — A. L. Cabrera, Rev. Chil. Hist. nal., t. 
33 (1929), p. 323.—Onoseris montevidensis Srengel, Syst. 
Veget., t. III (1826), p. 5o2: Montevideo.

Hemicriptófita, con tallos decumbentes, no rara en campos vírgenes, 
orilla de alambrados, etc. Florece en el verano. — Pergamino, P. 
n° 2953, det. A. Cabrera.

4og. Aster squamatus (Spreng.) Hieron. en Engl., Bot. Jahrb., 
t. XXIX (1900), p. 19;—L. R. Parodi, Malezas, loe. cit., 
p. i44- — Conyza squamato Spreng., op. cit., p. 5i5: Mon
tevideo.

Hemicriptófita, a menudo invasora de los cultivos, abundante en 
campos bajos y en cañadas. Florece en el verano. — Pergamino, P. 
n° 9294.

4w. Baccharis artemisioides Hook. et Arn.;—Walpers, Rep. 
bot., t. II (i843), p. 597: Brasilia.

Nomb. vulg.: Pichana blanca.
Forma matas hemisféricas no mayores de 80 cm. de altura, a orillas 

de los caminos y en campos vírgenes pero es rara en la región. Flo
rece en marzo y abril. — Basualdo, P. nos i4i4 y 6i5i.

4n. Baccharis articulata (Lam.) Persoon, Syn. piant., t. II 
(1807), p. 420;— Conyza articulata Lam., Encycl. meth. t. 
II (1786), p. g4: Montevideo.

Nomb. vulg.: Carqueja.
Subarbusto de 3o a 4o cm. de altura, común a orilla de los fe

rrocarriles. Florece en el verano. —• Pergamino, P. n° 1497.

4i2. Baccharis coridifolia D. G., Prodr., t. V (i836), p. 422: 
Río Grande.

Nomb. vulg.: Romerillo.
Sus matas hemisféricas, de 5o a 80 cm. de altura, son muy carac

terísticas en la pradera pristina y a orillas de los alambrados. Flore-* 
ce en marzo y abril.—J. A. de la Peña, P. nos i38g, i3go y 7161.

Obs. — A. P. De Candolle (loe. cit.), dice «caulis basi repens» 



carácter que no se observa más que en algunos ejemplares, cuyos ta
llos decumbentes llevan raíces adventicias en su tercio inferior.

4i3. Baccharis juncea Desf. (1829);—D. C., op. cit., p. 423: 
Bras. merid.

Planta perenne, rizomatosa, de i,3o a 1,80 m. de altura, carac
terística en los bañados salobres. Florece en el verano. — Pergamino, O 3
P. n° 9801.

4i4- Baccharis medullosa D. C.,. op. cit., p. 4o5: Río Grande.
Planta perenne, rizomatosa, de 0,80 a 1 m. de altura, común a 

orillas de los alambrados y en alfalfares viejos. Florece en el vera
no. —■ J. A. de la Peña, P. nos 1264, 8834 y 8836, det. M. Lillo sub. 
B. medullosa D. C., f. gracilis Heering.

4i5. Baccharis phyteumoides (Less.) D. C., op. cit., p. 4a5: Bras. 
merid.—Molinia phyteumoides Less., i83i.

Planta perenne, subarbustiva, de 1 a i,3o metro de altura, rara en 
alfalfares y montes frutales abandonados. Florece en el verano. — 
J. A. de la Peña, P. n°5 1892 y 4991 •

4i6. Baccharis rotundifolia Sprengel, var. Stuckertii Heering», 
Systemat. und pflanzengeogr. Stud. Baccharis Südamer., Hani- 
burgo (1914), p. i3i: Córdoba, S. Fe.

Perenne, subarbustiva, de 3o a 4o cm. de altura, común a orilla 
de los ferrocarriles. Florece en marzo. — J. A. de la Peña, P. n° 1896, 
det. M. Lillo;—Pergamino, P. 11o i4g8, leg. G. Niedfeld.

4i7- Baccharis subpingraea Heering, op. cit. (igi4), p. io4 (no
men!): B. Aires.

Maleza rizomatosa, perenne, común en potreros, alfalfares, orilla 
de caminos y en terrenos baldíos. Es muy característica en la pradera 
prístina, donde forma manchones que paulatinamente aumentan de su
perficie. Las raíces gemíferas son tan delgadas que es muy difícil 
arrancarlas sin romperlas. — J. A. de la Peña, P. nos i3g8, 883o y 
8887, det. M. Lillo sub. nom. B. subpingraea, f. ciliatodentata Hee
ring.

418. Baccharis trímera (Less.) D. C., op. cit., p, 425: Brasil.— 
Molinia trímera Less. i83i.

Nomb. vulg.: Carqueja.
Perenne, áfila, con tallos trialados y decumbentes, de 20 a 4o cm. 



de largo. Habita a orillas de los ferrocarriles y florece en marzo y 
abril. — J. A. de la Peña. P. n° i3g4.

4ig. Berroa gnaphalioides (Less.) Beauverd, Contribution a 
l'étude des Compasees, Bull. Soc. Botan. Genéve, 2me ser., t. 
V (1918), p. 211, fig. III. — Lucilia gnaphalioides Lessing 
(i83o);—I). C., Prodr., t. Vil (i838), p. 46: Bras. inerid. 

Hemicriptófita, con tallos decumbentes y hojas plateadas, no rara 
en praderas vírgenes, costas de arroyos, etc. Florece en el verano. — 
Accvedo, P. n° 6118: —Manantiales. P. n° 663o.

420. Bidens subalternans D. C., Prodr., t. V (i836), p. 600: 
Bahía. — B. megapotamicus O. E. Sciiulz en Engi.., Bot. 
Jahrb., t. L (igi4), p. 182; —L. R. Parodi, Malezas, loe. cit., 
p. i44, non. B. megapotamicus Spreng.— B. bipinnatus Auct. 
arg. non Linn.

Nomb.'vulg.: Amor seco.
Terófita muy común en suelos labrados y en cultivos de maíz. — 

J. A. de la Peña, P. nos 64r5, 7188, det. Mattfeld.

421. Carduus acanthoides Linn., Spec. piant., t. II (1753), p. 
821: Europa; —L. B. Parodi, Malezas, loe. cit., p. i54 (1). 

Nomb. vulg.: Cardo.
No obstante haberme ocupado de este cardo, en el trabajo citada, 

no lo señalé para esta región. En enero de 1929 encontré varias co
lonias, bastante grandes, a orilla' del ferrocarril en las vecindades de 
la estación Alfonso. Empieza a nacer en agosto y florece en el verano.

422. Carduus nutans Linn., var. macrocephalus (Desf.) Fiori 
et Beguinot, Flor. anal, d’Italia, t. III (1904), p. 352; — 
Fiori, Añora Flor. anal. Ital., t. II (1927), p. 746;—L. B. 
Parodi, Las malezas, loe. cit. (1926), p. i5i.—C. macrocepha
lus Desf. (1800), ex Poir. Encycl. suppi., t. II (1811), p. ig5: 
Tunis.

Anual invasora de los alfalfares y potreros. Florece en la primavera.

4a3. Carduus pycnocephalus Linn., Spec. piant., ed. II, t. II 
(1768), p. n5i: Europa australis; -—L. R. Parodi, op. cit., 
pág. i53, fig. i3.

(1) Creo superfluo volver a repetir aquí lo que expresé entonces sobre las Cynareae 
locales, me concretaré, pues, a los datos que puedan tener más interés para este 
trabajo.



Anual poco frecuente en la región. Suele observarse en terrenos 
incultos, orilla de caminos y en cultivos de lino y trigo.

Carthamus lanatus Linn., Spec. piant., t. II (1^53), p. 83o:
Gallia, Italia. — L. R. Parodi, op. cit., p. i55, fig. i4.

Anual, naturalizada, común en terrenos baldíos y a orillas de ca
minos.

Obs. — Según Thellung (in litl., 1926), la planta dibujada en 
Curtis’s, Botan. Magazin, vol. XLVII (1820), lám. 2i4a, distinta de 
la planta argentina por el aspecto de las hojas, es una forma cultiva
da en los jardines botánicos de Europa.

4a5. Chaptalia integrífolía (Cass.) Baker en Mart., Flor, bras., 
t. VI1 * 3 (i884), p. 3-7; — Leria integrifolia Cassini, Dict. Se. 
nat., t. XXVI (1823), p. io3: Montevideo.

(1) A esta especie le corresponde ser denominada Ch. sarmentosa (Pers.) Bt.a-
ke (Proced. Biolog. Soc. Washington, vol. 38 (igaS), p. 85).—Tussilago? sar
mentosa Pers., Synop., II (1807), p. 456.

Hemicriptófita rosetiforme, con raíces fasciculadas, rara a orilla del 
ferrocarril C. A. cerca de la estación J. A. de la Peña; P. n° i466 
(det. A. Burkart). Florece en primavera y verano.

42 3 bis. Chaptalia piloseloides (Vahl) Baker, subspec. bractea
ta (Cass.) Burkart, nov. nom.— Lieberkuhna bracteata Ca- 
ssini, op. cit., t. XXVI (1823), p. 287: Montevideo.

Análoga a la especie anterior; habita en praderas primitivas cerca 
de la estancia Buena Vista. — P. n° 1467, leg. G. Niedfeld, det. A. 
Burkart.

426. Chevreulía stolonifera Cassini, Dit. Sciences nat., t. VIII 
(1817), p. 517: Montevideo (1).

Perenne, estolonífera, común en las praderas vírgenes. La flora
ción se produce a ras del suelo; después de fecundado^ los óvulos 
los escapos se estiran alcanzando a unos 6-8 cm. de altura. (Urquiza, 
P. n° 7406, det. Johnston, sub. Ch. acuminata Less.)

427. Centaurea calcitrapa Linn., Spec. piant., t. II (1753), p.
917: Europa. — L. R. Parodi, op. cit., p. 157.

Anual muy común en terrenos baldíos, potreros y orillas de ca
minos. Florece en la primavera. Fig. 19, F.



/Í28. Centaurea dubia Suter, subsp. Vochinensis (Bernh.) Ha- 
yek en Hegi, lll. Flor. Mit.- Europ. (1928), p. g5i.

Perenne, con tallos muy ramosos y flores rosadas. Habita en al
falfares y a orillas de alambrados; es rara y se propaga muy lentamen
te.— J. A. Peña, P. n° 8833, I, 1929, det. Fiori sub. C. Vochinensis 
Bernh. y Johnston sub. C. dubia, Suter, var.

429. Centaurea melitensis Linn., op. cit., p. 917: Melita;—-L. 
Pi. Parodi, op. cit., p. 167, fig. i5.

Maleza anual, primaveral, común en rastrojos y a orillas de ferro
carriles.

43o. Centaurea solstitialis Linn., op. cit., p. 917: Europa. — L. 
R. Parodi, op. cit., p. i58, fig. 4-

. Terófita común en alfalfares y a orilla de alambrados; se propaga 
poco en la región.

43i. Cichorium Intibus Linn., op. cit., p. 8i3: Europa.
Nomb. vulg.: Achicoria.
Bienal o perenne, escapada de los cultivos; es común a orilla de los 

ferrocarriles. Florece en el verano.

432. Cirsium lanceolatum (Linn.) Hile. (1769);—Rouy et Fou- 
caud, Flor. France, t. IX (igo5), p. 20;—L. R. Parodi, 
op. cit., p. i5i. — Carduus lanceolatus Linn., op. cit., p. 821: 
Europa.

Nomb. vulg.: Cardo negro.
Planta anual, primaveral, común en alfalfares, potreros y cultivos 

de lino y trigo.

433. Cleanthes brasiliensis (Linn.) Don. — Perdicium brasiliense 
Linn., Mant. plant. (1767), p. n5: Brasilia.—Trixis brasi
liensis D. C., Prodr., t. VII (i838), p. 71.

Especie perenne (?) primaveral, característica en algunas praderas 
altas y a orilla de ferrocarriles. — El Socorro, P. n° 7881 det. Johns
ton.

434- Conyza chilensis Sprfngel, Syst. veget., t. III (1826), p. 
5i3: Chile.

Bienal o perenne, muy común y característica de las praderas vírge
nes. Vegeta en el invierno, florece en la primavera. — J. A. de la 
Peña, P. n° 6106 det. Mattfeld; — Manantiales, P. n° 6622.



435. Cotula australis (Sieber) Hook. f.; —Walpers, Anal, bot., 
t. V (i858), p. 249; —Anacyclus australis Sieber ex Spren- 
gel, op. cit., p. 497: Nov. Holl.

Anual, primaveral, no rara en huertas y jardines suburbanos. — Per
gamino, P. n°g368.

436. Crepis setosa Haller f. (1796) ex Gren. et Godr., Flor. 
France, t. II (i85o), p. 33i [monte S. Bernardo, Alpes]; — 
L. R. Parodi, Malezas, loe. cit., p. i5g.

Anual, común en alfalfares y a veces en potreros. Florece en el verano.

437. Cynara cardunculus Linn., Spec. plant., t. II (1753), p. 
827: Creta;—L. R. Parodi, op. cit., p. 149, fig- u.

Nomb. vulg. Cardo de Castilla.
Perenne, con raíz muy gruesa y profunda. Común en campos al

tos y a orillas de caminos. Vegeta desde el otoño y florece al final 
de la primavera. Fig. 19, A.

438. Eclipta alba (Linn.) Hasskn. (i848), ex Britton and 
Brown, lllustr. Flor, north. U. S. and Cañada., t. III (igi3), 
p. 468, fig. 4439, sub. Verbesina;—V. alba Linn., Spec. 
plant., t. II (17,03), p. 902: Virginia, Surinam.

Especie americana anual, de 3o a 4o cm. de altura, no rara en pan
tanos y zanjones, a lo largo de los caminos principales. Florece en 
el verano. — Acevedo, P. n° 7717.

43p. Erechtites hieracifolia (Linn.) Raff. en D. C., Prodr., t.
VI (1887), p. 2g4; — Senecio hieracifolius Linn., Spec. plant. 
t. II (1753), p. 866: América septentr.

Especie anual, de origen americano, no rara en montes frutales y 
en suelos incultos. No es pampeana, parece que, normalmente, habita 
en lugares boscosos cuyo suelo sea algo húmedo; es común en 
los sauzales de las islas de San Nicolás y es de allí, de donde, induda
blemente, se ha propagado a esta región. —J. A. Peña, P. n° 710,5, 
I-1926.

44o. Erigeron bonariensis Linn., Spec. pl., t. II (1753), p. 863: 
América australi; -—D. C., Prodr., t. V. i836, p. 289; — L. 
R. Parodi, Malezas, loe. cit.. p. i5g.

Nomb. vulg.: Rama negra.
Anual, invasora de los cultivos. Es una de las especies más comu

nes en los campos de esta región. — J. A. Peña, P. n° 6988, det. 
A. Fiori y 7189 det. Thellung et Keissler.
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44i- Erigeron monorchis, Griseb., Symb. ad Fl. arg. (1789)', 
p. 176: Entre Ríos.

Hemicriptófita primaveral, con raíz napiforme, rara en praderas 
vírgenes. — J. A. de la Peña, P. n° 2987.

442. Erigeron pampeanos, nov. spec.
Planta annua; caule simplice, pluricephalo, 20-30 cm. alto, usque 

ad apicem foliato. Foliis linearibus, glaberrimis, semiamplexicaulibus, 
1-2,5 mm. lat. X 0-10 cm. long. Capitulis pedicellalis; involucri squa
mis acutissimis, margine hyalinis minute ciliatis. Achaentls compressis, 
puberulis, 1,8 mm. longis. Pappi pilis 12-15, achaeniis aequilongis 
vel parum longioribus. Fig. 23.

Planta anual, glabra,, de 20 a 4o cm. de altura, con raíces fasci- 
culadas, filiformes. Tallo ordinariamente simple, erguido, terminado 
en un corimbo de capítulos. Pecíolos ensanchados en forma de vai
na. Láminas lineares, glabras, obtusas, enteras o excepcionalmente den
tadas, 3 a 4 veces más largas que los internodios; las inferiores mi
den de 6 a 10 cm. de largo X 1-2,5 mm. de ancho, las superiores 
son más pequeñas. Capítulos hemisféricos, de 4 a 5 111111. de largo, 
sostenidos por pedúnculos erectos, de 1 a 3 cm. Brácteas lineares, 
acuminadas, glabras, con bordes hialinos, pestañosos; las externas me
nores de 1 mm., las internas de 3,5 mm., apenas alcanzan la ex
tremidad del papus. Receptáculo suavemente convexo, glabro, de 2,5 
a 3 mm. de diámetro. Flores pequeñas (más de 70 en cada capítulo) 
con corola tubulosa de i,5-2 mm. de largo, rodeada por 12 a i5 sedas 
simples, blancas, algo mayores de 2 mm. Aquenios comprimidos, pu
bescentes, menores de 2 mm. de coloración blanquizca u ocrácea. 
— Manantiales, P. n° 6627, 11. XI-1925 (typol);—J, A. déla Peña, 
P. n° 1877, 7-I-1914.

Común en campos húmedos y a orillas de lagunas en el noreste 
de la provincia de Buenos Aires. Florece en la primavera.

Obs. — Por la forma de las hojas y por ser totalmente glabra no 
es posible confundirla con E. bonariensis y E. canadensis; es afin 
a E. pusillum Nutt. (D. C., Prodr., t. V (i836), p. 289), de la 
que difiere por las hojas semiabrazadoras y por los aquenios pu
bescentes.

443. Eupatorium betonicaeforme (D. C.) Baker, Flor, bras., 
t. VP (1876), p. 362, fig. 96;—Robinson, Contrib. Gray. 
Herb. LXI (1920), p. 78; — Conoclinium betonicaeforme, 
D. C., Prodri, t. V (i836), p. i35: Río Janeiro.

En los años 1914-1916, era muy común esta especie en los rastro-



Fig. 23. — Erigeron pampeanas. % tamaño natural. El fruto 13 veces mayor



jos de lino y trigo, floreciendo en los meses de marzo y abril. En 
la actualidad debe ser muy rara puesto que no la he vuelto a ver.;— 
J. A. de la Peña, P. n° 1^24.

444- Eupotorium hecatanthum (D. C.) Baker, op. cit., p. 365; 
— Robinson, op. cit., p. 75. ■— Hebeclinium hecatanthum. 
D. C., op. cit., p. i36.

Terófita, adventicia en rastrojos húmedos de lino y trigo. — J. A. 
de la Peña, P. n° i4a5, III-igi5.

Obs. — Esta especie debe provenir del Gran Chaco, donde es co
mún en suelos pantanosos, bañados y orillas de madrejones. El ejem
plar citado coincide bien con el n° 85og de Pozo del Tigre (Formoe 
sa) así determinado por el profesor Robinson.

445. Eupatorium hirsutum Hook. et Arn. en Hook., Comp. Bot. 
Mag., I (i835), p. 23g (Ind. Kew.) (1).

Hemicriptófita subarbustiva común en campos vírgenes y a orillas 
de ferrocarriles. Florece en el verano. — J. A. de la Peña, P. nos 
1266 y 9355, det. Robinson; — Basualdo, P. n° 6i5o.

*
4-46. Eupatorium macrocephalum Less. (i83o); — Robinson, 

Contr. Gray Ilerb., LV (1918), p. 326.
Habita a orillas de los ferrocarriles, siendo más frecuente hacia la 

región de San Nicolás y provincia de Santa Fe. Su área se extiende des
de México hasta el Uruguay y Argentina, donde es característico en 
las sabanas chaqueña y mesopotámica. — Alfonso, P. n° 885o.

Obs. — Por los pelos rudos y tuberculosos que cubren el tallo es
te ejemplar se aproxima a la var. 0 strigosum de Campuloclinium 
macrocephalum D. C. (op. cit., p. 187).

447. Facelis retusa (Lam.) Schultz Bip. en Linnaea, XXXIV 
(1866), p. 532 ex Beatjverd, op. cit., Bull. Soc. Bot. Ge- 
neve, II ser., t. V (1918), p. 2i4, fig- IV. — Gnaphalium retu
sum Lam., Encycl. meth., t. II (1786), p. 788: R. Ayres, Mon
tevideo. —• F. apiculata Cass. en Dict. Se. nat., t. XVI (1820)), 
p. io4.

Planta anual, primaveral muy común y característica en las pra
deras vírgenes. Se ha difundido también en suelos cultivados cerca
nos a las poblaciones. — J. A. de la Peña, P. n° 2482; —El Soco
rro, P. n° 7894.

(1) No me ha sido posible ver descripciones de esta especie.



448. Flaveria bidentis (Lian.) 0. Kuntze, Rev. Gen. Plant., t. 
III2 (1898), p. i48;—L. R. Parodi, Malezas (1926), p. 
161.—Ethulia bidentis Lian. Mantissa plant. (1767), p. no: 
India? —Flaveria contrayerba (Cav.) Pers., Syn. pl. II 
(1807), p. 489.

Terófita, común a orilla del arroyo y en terrenos bajos cercanos de 
la ciudad.

449- Gaillardia megapotamica (Spreng.) Baker, Flor, bras., t. 
VI3, p. 276. — Guentheria megapotamica Spreng., Sysl. veg., 
t. III (1826), p. 449: Río Grande.

Perenne, rizomatosa, no rara en praderas vírgenes, terraplenes de 
ferrocarril y en campos cultivados. Florece en diciembre y enero. — 
Basualdo, P. n° 6o85, det. Mattfeld.

45o. G. megapotamica (Spreng.) Baker, var. scabiosoides (Arn.) 
Baker, loe. cit.-—Cercostylos scabiosoides Arn., ap. D. C., 
Prodr., t. VII (i838), p. 298: Córd., S. L., Patag. bor.

Habita en los mismos lugares que la variedad típica, de la que di
fiere por las hojas pinnatifidas. Parecería ser una especie distinta. — 
Basualdo, P. n° 6144, det. Mattfeld.

45i. Galinsoga parviflora Cav., Icon, pl., t. III, (1794), p. 4i, 
tab.281: Perú. — Willd., Spec. plant., t. III3 (1800), p. 
2228;—Hibon, Bull. Soc. bot. France, t. 78 (1926), p. 699.

Planta anual, adventicia en huertas, jardines y terrenos incultos. Flo
rece en otoño, invierno y primavera. Originaria del Perú, se ha difun
dido en la parte más poblada de la llanura pampeana y en los últimos 
años se ha comprobado su propagación en algunos países europeos 
(cf. Hibon, op. cit.). — Pergamino, P. n° 8801.

Gnaphalium

Este género desempeña un papel importante en la composición de 
la pradera pampeana. 4 arias especies como G. falcatum, G. fdagineum 
y G. spicatum asociadas a Facelis retusa y Micropsis dasycarpa caracte
rizan la pradera prístina, habiendo pasado casi todas a los campos cul
tivados y a formar parte de la llora ruderal.

El número de especies es probablemente mayor que el que yo ci
to, pero la sistemática del género es confusa y no es posible, por ahora, 
pensar en su determinación exacta. He basado mis determinaciones 
en las diagnosis originales de Lamarck y De Candolle; el primer 



autor, sobre todo, ha descripto varias especies platenses y ha sido 
interpretando sus descripciones con ejemplares de la localidad típi
ca que clasifiqué mi material.

Las especies que he reconocido, pueden distinguirse por los ca
racteres ¡siguientes:

A. Papas con las sedas no soldadas en la base, de manera que al desprenderse del 
aquenio se dispersan independientemente. Inflorescencia corimboso-paniculada. 
Tallos erguidos de !\o o más cm. de altura.

I. Hojas adultas concolores : lanoso-tomentosas y blanquecinas, en ambas caras.
G. cheranthifolium.

II. Ilojas adultas discolores: papiloso-rugosas, morenas en la cara superior y la- 
noso-blanquecinas en la inferior. G. Gaudichaudianum.

B. Papos con las sedas soldadas en la base, formando un anillo, de manera que al 
desprenderse del aquenio permanecen reunidas entre sí.

í. Hojas discolores, espabiladas ; la superficie superior verdescura casi glabra, 
la inferior tomentosa, blanquecina. Plantas perennes. G. spicatum (i).

II. Hojas concolores, tomentosas en ambas caras. Plantas anuales.
Oí. Brácteas del involucro acuminado-aristuladas o atenuadas en punta aguda.

i. Inflorescencia formada por glomerulos laterales de capítulos aproxi
mados al eje principal (figi i, II). Aquenios castaño-obscuros menores 
de 0.5 mm. G. fdagineum.

2. Inflorescencia densamente espiciforme sobre todo hacia la parte apical.
G. stachydifolium.

Brácteas involúcrales glabras, lineares, obtusas, mucronadas en el ápice. 
Aquenios blanquecinos, lisos, de o.5 mm. de largo. Hojas lineares, falca
das y, a veces, circinadas. G. falcatum.

452. Gnaphalium cheranthifolium Lam., Encycl. meth., t. II 
(1786), p. 762: Montevideo.

Nomb. vulg.: Vira-vira. Fig. 20, E.
Anual, común en rastrojos, montes frutales y terrenos baldíos, de

biendo ser considerada, en muchos casos, como invasora de los culti
vos. Florece al final del verano.-—J. A. de la Peña, P. n° r4o6.

453. Gnaphalium falcatum Lam., op. cit., p. 758: Montevideo; 
— D. G., Prodr., t. VI (1837), p. 233.

Anual, común en praderas vírgenes, a orillas de caminos y sobre 
muros. Vegeta durante el invierno y florece en la primavera. — J. A. 
de la Peña, P. n° 6i25; —Acevedo, P. n° 6677; —Manantiales, P. 
n° 6667.

Obs. — Esta especie no sólo se caracteriza por la forma de las ho-

(1) Afín a esta especie es G. spathulatum Lam., común en la Capital federal ; se 
diferencia por ser anual y por las hojas pubescentes en la cara superior.
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jas — falcadas o circinadas—■, sino también por el tamaño de los 
aquenios y la coloración del pericarpio.

454. Gnaphalium filagineum D. C., op. cit., p. 234: Río Grande.
Planta anual, primaveral, de 10 a 25 cm. de altura, muy difun

dida en las praderas pristinas y en campos poco modificados. — Per
gamino, P. n° 6575;—J. A. de la Peña, P. n° 66g3:—Urquiza, 
P. n° 7609.—Fig. 11, H.

Obs. — Las brácteas involúcrales subuladas o aristuladas (1), lo mis
mo que la form|a de la inflorescencia lo diferencian de la especie an
terior y de G. stachydifolium Lam. El malogrado profesor Thellung 
a quien remití un duplicado del número 6675, lo determinó como 
G. aff. Berterianum D. C. (= G. stachydifolium var. sec. Klatt) 
agregando la observación siguiente: «Votre plante ressemble beaucoup 
au G. indicum L., indiqué (probablement a tort) en Uruguay et Ar- 
gentine, mais le vrai G. indicum difiere par les soies de l’aigrette li
bres (non sondees en anneaií a la base) et par les folióles de l’involu- 
cre non acuminées-aristées».

G. stachydifolium Lam., común en suelos arenosos cercanos a la 
Capital federal, parece no existir en Pergamino.

455. Gnaphalium Gaudichaudianum 1). C., op. cit., p. 226: Río 
Janeiro.

Nomb. vulg.: Vira-vira.
Terófita muy afín a G. cheranthifolium, con la que cohabita, sien

do probablemente más frecuente que ella. — J. A. de la Peña, P. 
n° 1265;—Acevedo, P. n° 7711, det. Thellvng.

456. Gnaphalium spicatum Lam., op. cit., p. 757: Montevideo.
Especie perenne, característica de la pradera pampeana y actualmen

te muy difundida en los medios artificiales como las orillas de ca
minos, alfalfares, potreros, terrenos baldíos, muros, cornisas, etc. Flo
rece en la primavera y en el otoño, pudiendo hallarse ejemplares flo
recidos casi todo el año. — Urquiza, P. n° 7407; —J. A. de la Pe
ña, P. n° 5358.

457. ? Grindelia pulchella Dvnal;—D. C., Prodr., t. V (i836), 
p. 3i5: Mendoza.

(i) De Candolle, loe. cit., dice «invol. squamis lanceolalis acuminalissiinis purpurascen
tibus» y de la inflorescencia : «spica terminali interrupta Joliosa, glomerulis ad axillas 
subcongestis Jolio multo brevioribus», lo que concuerda perfectamente con los ejem
plares examinados.



Perenne, no rara en praderas vírgenes algo salobres. Florece en 
marzo. — Pergamino, P. n° 1868, leg. G. Niedfeld, en la estan
cia Buena Vista.

Obs.—-La determinación de esta especie es muy dudosa; el señor 
A. Cabrera, que está elaborando una revisión de este género la su
pone intermediaria entre esta especie, G. brachystephana y G. Ber- 
gii (Hier.).

458. Hymenoxys anthemoides (Juss.) Cass., Dict. Scienc. nat., 
t. LV (1828), p. 278. — Hymenopappus anthemoides Juss;
Ann. Mus. Hist. Nat., t. II (París, i8o3), p. 4a5: B. Ayres, 
sec. Cass., op. cit., t. 22, p. 3ig.

Planta anual, no rara en campos bajos y suelos salitrosos. Florece 
desde noviembre a enero. — J. A. de la Peña, P. n° i435 y 884c|, 
det. Jobnston; — Basualdo, P. n° 6601.

459. Hypochoerís brasíliensís (Less.) Benth. et IIook. ex Griseb.
Symb. Fl. arg. (1879), p. 217. — Porcellites brasiliensis Less.; 
— D. C., op. cit., t. Vil, p. 96, Brasilia.

Hemicriptófita primaveral, común en campos húmedos y en ba
ñados. Bajo esta denominación los autores acostumbran reunir for
mas distintas, entre las que,, tal vez, puedan separarse varias especies. 
— Basualdo, P. nos 6600 y 6701;—Manantiales, P. n°s 6658, 6617 
y 663i.

Obs. — Quedan en mi colección los números 5362, 6i54 y 6675 
afines a H. brasiliensis por la forma de los aquenios, pero distintas 
por la estatura de la planta, por la riqueza de la inflorescencia y por 
la forma de las hojas.

46o. ? Hypochoerís variegata (Lam.) Baker en Mart., Flor. bras.
t. VI3, p. 333. — Hieraciuin variegatum Lam., Encycl. meth., 
t. II (1786), p. 362: Montevideo; —IU. genr., t. III (1828), 
tab. 652, fig. 3. *

Planta perenne, de floración primaveral, no rara en praderas vír
genes. — Basualdo, P. 11o 6656.

Obs. — La determinación de esta especie es dudosa; el ejemplar 
citado, difiere del que está dibujado en la obra de Lamarck, por las 
hojas pinnatífidas. Lo he determinado así, sin embargo, por haber 
visto formas intermediarias entre éste y los que tienen hojas enteras. 
Difiere de H. brasiliensis por las hojas velludas, especialmente en los 
bordes, por los escapos con una cabezuela y por los aquenios ma
yores.



46i. Lactuca Serriola Linn. (1786);—Hegi, Jll. Flor. Mili. 
Eur., t. VI2 [1928], p. 1116, fig. 795 y 796; —L. scariola 
Linn., Spec. plant.f ed. II, t. II (1768), p. mg: Europa; 
— L. R. Parodi, Malezas (1926), p. 161.

Anual, de floración estival. Es una hierba invasora de las huer
tas y montes frutales, siendo abundante a orillas de ferrocarriles. — 
J. A. Peña, P. n°“ 1876 y 6121.

462. Matricaría Chamomilla Linn., Spec. piant., t. II (1788), 
p. 891: Europa.

Anual, primaveral, muy común en los terrenos baldíos próximos 
al arroyo. — Pergamino, P. n° 6638.

463. Mícropsis dasycarpa (Griseb.) Beaijverd, Bull. Soc. Bot. 
genev. IImo ser., t. V (igi3), p. 224-—Filago dasycarpa Gri
ses., Symb. Flor. arg. (1879), p. i85: Efntre Ríos], Concep. 
del Uruguay.

Anual, primaveral, muy común en praderas vírgenes (véase lo ex
presado en Gnaphalium). — J. A. de la Peña, P. n° 2988. — Manan
tiales, P. n° 6699. Fig. 9, A.

464- Mikania mícrantha H. B. K., ex Robinson, Contr. Gray 
Herb., LXIV (1922), p. 4i.

Planta sudamericana, anual, que suele hallarse en bañados y ras
trojos húmedos, sobre lodo en años lluviosos. —J. A. Peña, P. n° 5ogg.

465. Picris echioides Linn., Spec. pl., t. II (1708), p. 792: Eu
ropa.

Planta introducida, anual, rara en alfalfares y terrenos baldíos. Flo
rece en la primavera. — Pergamino, P. n° 1876.

466. Picrosia longifolia Don;—D. C., op. cit., t. VII (i838), 
p. 25i : Perú, Bras., B. Ayres.

Planta probablemente perenne, común en las cañadas y en sue
los anegados. Florece al final de la primavera. — Fontezuelas, P. 
n° 1407.

467. Pluchea suaveolens (Vell.) 0. Kuntze, Bev- Gen. pl., t. IIP 
(1898), p. 162; — Gnaphalium suaveolens Velloso (i835). P. 
Quitoc, D. C., op. cit., t. V (i836), p. 45o: Brasil.

Hemicriptófita, estival, característica de los campos fértiles y de 
las costas de los arroyos. — J. A. de la Peña, P. n° 8229.



468. Pterocaulon cordobense O. Kuntze, op. cit., p. 169: Cór
doba.

Hemicriptófita, característica de las praderas vírgenes, costas de los 
arroyos y orillas de caminos. Florece en febrero y marzo. — Guerrico, 
P. nos 7715 y 884r, det. Johnston.

469. Schkuhria pinnata (Lam.) O. Kuntze, op. cit., p. 170; — 
Pectis pinnata Lam.; Poif.et, Encycl. meth., t. V (i8o4), p. 
121: Ameriq. merid. (1), Sch. abrotanoides Roth.

Nomb. vulg.: Mata pulgas.
Terófita, común a orillas de caminos, especialmente en el ejido de 

la ciudad. No obstante ser muy invasora de los cultivos en el oeste 
de la provincia, en esta región es completamente inocua. — Pergami
no, P. n° i385.

470. Senecio Grisebachii Baker, Flor, bras., t. VI3 (1877), 
p. 3i3: Argentina.

Planta perenne, ramificada desde la base en forma de matorral, 
no mayor de 80 cm(. de altara. E¡s rara en la región; habita a orií- 
llasdelos ferrocarriles y de los caminos carreteros. Florece en la pri
mavera.— Pergamino, P. n° 6677, det. Mattfeld; — J. A. de la 
Peña, P. 11o 2 483 .

Obs. —■ En los riachos de Arrecifes he observado algunas matasO 
aisladas de S. bonariensis Hooker.

471- Silybum marianum (Linn.) Gaertn., Fruct. et Semin. plant., 
t. II (1791), p. 378, tab. 162, fig. 2; — L. R. Parodi, Malezas 
(1926), p. 147, fig. 10. — Carduus marianus Linn., Spec. pl. 
t. II (1753), p. 828: AngL, Gall., Ital.

¡Nomb. vulg. : Cardo asnal.
Anual, muy común en los potreros y campos alfalfados. Vegeta 

desde el otoño hasta la primavera, época en que florece. Fig. 19. C.

472. Sonchus asper (Linn.) Hill, ex Hegi, lll. Flor. Mitt.— 
Europ., 1. VIa [1928], p. iiog, fig. 789; —S. oleraceus Linn., 
var. asper. Linn., Spec. pl., t. II (1753), p. 794: Europa.

Especie anual, de floración primaveral, que suele hallarse en suelos 
arcillosos a orillas délos ferrocarriles. Tiene el aspecto de un pequte- 
ño cardo y es rara en la región. Nunca lo he observado en suelos 
cultivados. — El Socorro, P. n° 7891, XI-1926, det. A. Thellung.

(i) La especie fue descripta en Journ. d’Hist. nal. en 1792.



470. Sonchus oleraceus Linn. em. Gouan, ex Hegi, op. cit., p. 
1107, tab. 277a y fig. 788; 5. oleraceus, Linn., var. /aew’sLiNN., 
op. cit., p. 794-

Planta europea, anual, común en huertas, jardines, entre escom
bros y sobre muros. Florece en la primavera. — J. A. Peña, P. n° 
7288, det. Thellung.

Solídago microglossa 1). C., Prodr., t. V (i836), p. 33a: 
Banda Oriental. — L. R. Parodi, Malezas (1926), p. 161, 
fig. 17.

Perenne, rizomatosa, común en campos cultivados y a orillas de 
caminos. Florece en el verano y se halla ordinariamente comida por 
las tucuras.—J. A. de la Peña, P. nos i38o y 7187, det. Mattfeld, 
sub. nom. S. linearifolia D. G.

470. Soliva anthemidífolia (Juss.) R. Br. ex D. C., Prodr., t. 
VI (1887), p. i4a: Río de Janeiro. — Gymnostyles anthemifolia 
Juss.; Cass., Dit. Se. nat., t. XX (1821), p. i53.

Planta enana, anual, característica de las praderas vírgenes. Su cicla 
vegetativo es corto: empieza a vegetar a mediados del invierno y 
florece en la primavera; es excepcional encontrar restos de la planta 
en pleno verano.—J. A. Peña, P. n° 24g4. Fig. 9, G.

476. Soliva nasturtiifolia (Juss.) D. C., loe. cit.: Bonaria.— 
Gymnost. nasturtiifolia Juss.

Planta enana, anual, muy afín a la anterior. Es raro hallarla en 
las praderas vírgenes, siendo común, en cambio, a orillas de caminos, 
debajo de los alambrados, sobre las veredas, entre los adoquines, etc. 
Es otra de las especies indígenas que se ha hecho antropófila. Tie
ne igual ciclo vegetativo que la especie anterior. — Villa Centenario, 
P. n° 6584, XI-1925.

477- Soliva sessiles R. et Pav. ; —D. C., op. cit., p. i43: Chile.
Es la más común de sus congéneres, siendo uno de los elemen

tos más característicos de las praderas vírgenes; se ha difundido tam
bién en los alfalfares, potreros y campos cultivados. Vegeta y flo
rece en la misma época que las anteriores.—J. A. de la Peña, P. 
n° 2495; —Basualdo, P. n° 6583; —Urquiza, P. n° 7669.

Obs. — Estas tres especies pueden reconocerse por los siguientes 
caracteres:

nc. *n»o«. — vil, 1 17



A. Aquenios lirados, bifidos y glabros en la parte superior, con dilataciones papirá
ceas + lisas, profundamente escotadas, cerca de la base. Tallos ascendentes, con 
internodios ordinariamente más largos que las hojas. S. sessilis.

B. Aquenios lanceolados o cuneiformes, truncados y vellosos en su ápice. Tallos muy 
breves, con hojas mucho mayores que los internodios.

I. Alas del aquenio arrugado-callosas transversalmente, terminadas en dos cuer- 
necillos laterales divergentes. Hojas pinnatipartidas. S. nasturtii/olia.

II. Alas del aquenio rugosas transversalmente, sin apéndices laterales. Hoja- 
bipinnatipartidas. S. anthemidifolia.

4/8. Spilanthes leptophylla D. G., Prodr., t. V (i836), p. 621: 
Río Grande.

Planta perenne, rastrera, característica de las praderas vírgenes don
de forma manchones poco extensos. — Florece desde octubre hasta 
febrero. ■— J. A. de la Peña, P. n° 6060, det. Mattfeld sub. S. de
cumbens (Sm.) Moore, var. leptophylla (D. C.). Moore (i).

479- Spilanthes stolonifera D. G., op. cit., p. 621 : Río Grande.
Análoga a la anterior, pero más frecuente que ella, sobre todo en 

campos bajos. — J. A. de la Peña, n° i445;—Pergamino, P. n° 
i446;—Rasualdo, P. n° 6i46.

48o. Stevia multiaristata Sprengel, Syst. veget., t. III (1826), 
p. 449: Montevideo;—Robín son, The Stevias of the Argent. 
Rep. en Contr. Gray Herb., XG (ig3o), p. 71.

Hemicriptófita estival, rara a orillas de los ferrocarriles. — Basual- 
do, P. n° 6i32.

48i. Tagetes minutus Linn., Spec. plani., t. II (1753), p. 887: 
Chili; —7’. bonariensis (Pers., Synop. piant., t. II (1807), p. 
459; —T. glandulifera Schrank ex D. C., Prodr. t. V, p. 644; 
L. R. Parodi, Malezas (1926), p. r63.

Planta anual, invasora de los cultivos. Florece al final del verano y 
fructifica en el otoño. Fig. 20, D.

482. Taraxacum officinale Weber, subsp. vulgare (Lam.) Sciiinz 
et Kell.; Hegi, lllustr. Flor. Mittell-Europ., t. VI2 [1928], 
p. 1088, fig. 766. Leontodón vulgare Lam., FI. Franc., ed. II, 
t. II (1791), p. n3, n° g3: Francia.

Perenne, primaveral, muy común en los potreros y campos cultiva
dos.— J. A. de la Peña, P. n° i499-

(1) No he podido disponer de la monografía de Moore, razón por la que no he 
adoptado su nomenclatura.



483. Verbesina australis (Hook. et Arn.) Baker in Mart., Flor, 
bras. VI3 (i884), p. 2i5;—L. R. Parodi, Malezas, loe. cit. 
(1926), p. i63.

Especie indígena anual, común alrededor de las habitaciones, co
rrales, orillas de caminos, terrenos baldíos, etc. Florece en el verano 
y otoño. — Pergamino, P. n° 8808.

484. Vernonia flexuosa Sims, Bol. mag., t. 2477; — D. C., Prodr., 
t. V (i836), p. 52: Bras. merid.

Nomb. vulg.: Quiebrarao.
Hemicriptófita, con tubérculos leñosos y tallos erguidos, de 5o a 

70 cm. de altura, no rara en campos vírgenes y a orillas de caminos 
Florece en el verano.—J. A. de la Peña, P. nos i4ao, 1422, 6097, 
det. Mattfeld.

485. Vernonia rubrícaulis H. B. K.;—- D. G., op. cit., p. 46-
Hemicriptófita pluricaule, de 5o a 70 cm. de altura, común en cam

pos vírgenes y a orillas de caminos. Florece en el verano. —■ Fonte- 
zuelas, P. n° 1421;—J. A. de la Peña, P. nos i423 y 6101, det. 
Mattfeld sub. nom. V. rabr., var. pseudoincana Hieron.; — Basual- 
do, P. n° 6i45, det. Mattfeld, sub. var. australis Hieron.; —Gue- 
rrico, P. n° 7718.

486. Wedelía glauca (Ortega) Hoffm., ap. Hicken, Chlor. pial, 
arg. (1910), p. 254;—L. R. Parodi, Malezas, op. cit., p. 
i65, fig. 18. — Pascalia glauca Ortega; —Willdenow, Spec. 
plant., t. IIP (1800), p. 2228: Chili.

Nomb. vulg.: Sunchillo.
Planta perenne, rizomatosa, común en caminos y terrenos baldíos. 

No es especie pampeana, pero tiende a difundirse en tierras remo
vidas. Fig. 20, G.

Obs. — Según Reiche (Flor. Chii., t. IV (igo5), p. 90) esta es
pecie parece que no existe en Chile.

487. Xanthium Cavanillesii Schoüw (18.49), emend. Widder, 
Die. Arten. der. gattung Xanthium en Fedde, Repert. spec. 
novarum, Beihefte, Band, XX (1928), pág. 82; ■—L. R. Pa
rodi, El nombre especifico del abrojo, en Physis, t. VIH (1927), 
p. 471; Malezas, loe. cit. (1926), p. i65, sub. Xanthium sp.

Nomb. vulg.: abrojo.
Especie anual muy común en los campos cultivados de toda la re

gión. Empieza a germinar a principio de septiembre y florece en el 
verano. Fig. 20, G.



Obs.— La localidad típica de la especie es «Bonaria» (véase Wal- 
pers, Ann. bot. Syst., t. II (i85i-52), p. 85o).

488. Xanthium spinosum Lina., Spec. piant., t. II (1^53), p. 
987: Lusitania; —• L. R. Parodi, op. cit. (1927), p. 479 
Y (PPii), P- *68.

Nomb. vulg.: Cepa-caballo.
Planta anual, de vegetación primaveral y estival, muy difundida, 

y a menudo abundante, en terrenos baldíos, potreros y orillas de ca
minos. Fig. 20, F.

Obs. — Esta especie se ha difundido en las regiones templado-cálidas, 
de todo el mundo, pero su origen geográfico, según Thellung (La 
Flore advent. de Montpellier (1922). p. 5o5), es la América del Sur.

Buenos Aires, Septiembre de ig3o.

LISTA DE NUEVAS ESPECIES Y VARIEDADES Y NUEVOS NOMBRES :

Sorghastrum pellitum (Hackel) L. R. Parodi, nov. nom. n° i5. 
Piptochaetium Hackelii (Arech) L. R. Parodi, nov. nom. n° 56. 
Piptochaetium montevidense (Spreng.) L. R. Parodi. nov. nom. 

no 58.
Agrostis koelerioides Desv., var. pampeana L. R. Parodi, nov. 

var. n° 48.
Avena byzantina C. Koch, var. induta Thellung, nov. var. n° 78.
Hordeum pusillum Nutt., forma spathiflorum, nov. form. n° 118. 
Nothoscordum aureum (Lindl.) Johnston et Parodi, nov. nom. 

n° i5i.
Nothoscordum spathaceum (Poir.) L. R. Parodi, nov. nom. n°i5i.
Boerhavia paniculata Ríen., var. leiocarpa Heimerl, forma muí- 

tiglandulosa Heimerl, nov. forma n° 199.
Trifolium polymorphum Poir., var. grandiflorum L. R. Paro- 

di, nov. var. n° 265.
Solanum meloncillo L. R. Parodi, nov. spec. n° 870.
Bacopa Tweedii (Benth.) L. R. Parodi, nov. nom. n° 876. ,
Chaptalia piloseloides Baker, subsp. bracteata (Cass.) Burkart, 

nov. nom. n° 4252.
Erigeron pampeanus L. R. Parodi, nov. spec. n° 44a.



Observación correspondiente al género Cuscuta, n° 333
Ya en prensa el trabajo, me llegó una carta del Dr. T. G. Yuncker, el conocido 

especialista del género Cuscuta, comunicándome la determinación de los ejemplares 
que le enviara, varios de los cuales coleccionados en Pergamino (i).

333. Cuscuta indecora Choisy, var. longisepala Yuncker, Revis. 
N, americ. and VEesí Ind. Cuscuta, loe. cit. (1921), p. 1/19: 
United States, México ; — South americ. spec. Cuscuta, loe. cit. 
(1923), p. 10. —C. racemosa Hauman et Parodi, Rev. Fac. Agr. 
y Vet, B. Aires, t. III (1921), p. 264 ; —Parodi, Malezas, p. i38.

Es la especie más común en los alfalfares de esta localidad y tal vez 
de la Argentina. — J. A. Peña, P. n“s 4q85 y 8929 ; — San Nicolás, 
P. n° 10^2, sobre Aster squamatus; — La Rioja: Sañugasta, P. n° 7796, 
sobre alfalfa. Todos (det. Yuncker).

333 bis. Cuscuta epíthymum Mürray, (i 77Z1) ex Yuncker, op. cit. 
(1921), p. 112;—Americ. Journ. ofBot., t. IX, (1 g2 2), p. 55g. 

Parásita en alfalfares nuevos. — J. A. Peña, P. n° 2962 (det. Yuncker).

RESUMEN SISTEMÁTICO

El número de especies que corresponde a cada familia es el siguiente:

(1) Quedo agradecido al distinguido profesor de la 
ha tomado por mis ejemplares de Cuscuta.

Familias Especies Familias Especies

Gramíneas.................................... I I 2 Oxalidáceas....................................5
Compuestas.................................. 84 Rubiáceas.......................................5
Leguminosas.................................. 22 Geraniáceas..................................4
Solanáceas...................................... 21 Euforbiáceas.................................. 4
Ciperáceas .................................... ■9 Asclepiadáceas.............................. 4
Cruciferas....................................... 18 Potamogetonáceas........................ 3
Cariofiláceas................................... 18 Liliáceas........................................3
Umbelíferas.................................. 16 Urticáceas......................................3
Quenopodiáceas............................ i4 Portulacáceas ................................. 3
Escrofulariáceas............................ 13 Ranunculáceas...................... ... 3
Amarantáceas................................ 11 Papaveráceas ................................ 3
Verbenáceas .................................. 9 Lilráceas........................................3
Poligonáceas.................................. 9 Oenoteráceas................................. 3
Malvaceas...................................... 8 Primuláceas.................................. 3
Convolvuláceas.............................. 6 Borragíneas.................................. 3
Labiadas...................... ........ 6 Plantagináceas .............................. 3
Juncáceas...................................... 5 7 familias con 2 especies c/u. . . . i4
Iridáceas......................................... 5 23 familias con i especie............ a3

Total especies............488
Universidad de De Pauw, por el interés que se
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6) PARTE SISTEMATICA
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Hauman, L. y A. Castellanos.
Bibliografía botánica argentina; Ier suplemento a la obra anterior, Physis, t.

V (1922), pp. 268-291; —IIo supl., loe. cit., t. VIII (1927), pp. /¡36-467. *
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Fig. 1. — Arroyo Manantiales; en el fondo la pradera prístina eon predominancia 
de Stipa hyalina.

Fig. 2. Laguna seca; a la derecha el juncal (Scirpus riparias). Enero de 1929.



Fig. 1. — Suelo alcalino con pequeña cantidad de carbonato de sodio (Cuadro 
1, N° 5); Predomina Sporobolus argutus, Dislichlis, Atropis Ostentaría, Sesuvium 
portulacastrum, etc. Enero de 1929.

Fig. 2. — Pradera baja con predominio de Dislichlis, Sporobolus, Pappophorum,
Chloris, etc. Manantiales, enero 1927.



Fig. 1. Romerillal {Baccharis cor ¿difolia,). Marzo de 1930.

Fig. 2. Pastizal con predominio de Paniceas. Mayo de 1930.



Gramínias típicas de la pradera pristina: T Melica macra; II, M. auranliaca var. 
rigida; III, M. argyrea. Tamaño algo reducido.



Panoja de Agrostis montevidensis. Tamaño natural.



Fig. 1. — Pradera baja con predominio de Paniceas. J. A. Peña, enero de 1927.

Fig. 2. — Pradera virgen con matas aisladas de quiebrarao (Heimia salicifolia). 
Manantiales, enero 1927
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Fig. 1. — Campo pelado por el excesivo recargo de ganado. Los tallos son de'biznaga. 
Acevedo, julio de 1929 (Foto V. A. Parodi).

Fig. 2. — Mata de romerillo (Baccharis coridifolia) a orilla de un camino.



Eucalyptus globulus. Enero de 1926.



Fig. 1. — Bebedero en medio de! campo. Las matas en primer término 
son de cepa-caballo. Pergamino, enero de 1927.

Fig. 2. — Caballos paciendo en un rastrojo de trigo. Marzo de 1930 
(foto V. A. Parodi)



Fig. I. — Camino cerca de la estación J. A. de la Peña (Enero 1930)

Fig. 2. — Acarreando maíz (Pergamino, XII-1926).



Flora de los muros: I, Silene gallica; II, Erodium malacoides; III, Bromiis hor
deaceus: IV, Koeleria phleoides: \ . Silene antirrhina. Tamaño natural.



Primer congreso veterinario español 
y Asamblea veterinaria ibero-americana

INFORME DEL DELEGADO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA 

DE BUENOS AIRES PROFESOR DOCTOR JOSÉ MARÍA QUEVEDO

Rueños Aires, febrero 21 de 1980.

Señor decano de la Facultad de agronomía y veterinaria, ingeniero F. Pedro Marotta.

lie dado cumplimiento a la honrosa misión que me confiara la Facultad, ante el 
Primer congreso veterinario español, realizado en Barcelona, entre el 5 y el i5 de 
octubre próximo pasado y ante la Asamblea veterinaria iberoamericana, reunida en 
Sevilla, entre el 21 y 27 del mismo mes, y me es grato informar al señor decano, 
aunque en forma sintética, de la labor llevada a cabo por ambos congresos.

Primer congreso veterinario español

Llegué a Europa en la última semana de septiembre y pude asistir, ya en Barcelo
na, a los trabajos preparatorios del Primer congreso veterinario español, convocado 
por Real cédula y organizado por una comisión que presidía el excelentísimo señor 
don José Rueda, al que quedo deudor de toda clase de atenciones.

En las reuniones realizadas el día 5 de octubre, en el Colegio oficial de veterina
rios de Barcelona, quedó concertado el siguiente programa:

Día 6, a las 11: Inauguración del Congreso en el salón de actos del Palacio de 
Agricultura. Por la tarde, visita a la ciudad.

Día 7, a las 10, en el indicado salón, lectura de los temas oficiales 1 y II. Por la 
tarde exhibición de una película de carácter científico-profesional y excursión a Ma
taré (matadero modelo).

Día 8, a las 10, lectura de los lemas III y IV. Por la tarde, inauguración de la 
Exposición veterinaria y recepción en el Palacio del ayuntamiento.

Día 9, a las 10, lectura de los temas V y VI. De tarde, exhibición de otra pelícu
la y excursión al Depósito de sementales de Hospitalet.



Día 10, a las 10, lectura (lelos temas VII y VIH. A las 4, excursión a una granja 
vecina. Y a las 6, conferencia del doctor José María Quevedo, delegado de la Facul
tad de agronomía y veterinaria de Buenos Aires, en el salón de actos del Palacio de 
Agricultura.

Día ii, a las 10, lectura de los temas IX y X. De tarde, recepción en el Palacio 
de la diputación provincial.

Día 12, a las 2, banquete oficial en «La Pérgola».
Día i3, de mañana y tarde, lectura de los temas XI y XII.
Día i4, a las io, discusión de temas libres. Comunicaciones. De tarde conferen

cia de don Cayetano López: Más allá de los microbios. A las io, función de gala en el 
teatro Barcelona.

Día i5, a las io, lectura y aprobación de actas y sesión de clausura. A las 4 fies
ta en el Pueblo español.

Se designó presidente de la mesa del Congreso al profesor doctor Pedro Moyano, 
director de la Escuela de Zaragoza, y se turnaron en la dirección de las sesiones, los 
vicepresidentes Marti Güel, Gordón Ordás, G. López, Mas Alemany, Marti Freixas, 
García Xeira, Salas Xandra, V. Medina, A. Gallego y Rof Codina. Este último colega, 
que ha venido ejerciendo una acción decisiva en el progreso pecuario de las provincias 
gallegas, fué aclamado, después, miembro de honor del Congreso, en testimonio de 
consideración y aprecio de toda la clase veterinaria.

Asistieron al Congreso, en representación de Alemania el general Bounowski, el 
coronel Schültze y el capitán Richters; de Francia el profesor Sendrail, director de 
la Escuela de Toulousse; de* Italia, el profesor Stazzi, director de la Escuela de Mi
lán; de Portugal, el profesor Miranda do Valle; de Méjico, el doctor Figueroa, cate
drático de la Universidad mejicana; y de la Argentina, el doctor José María Quevedo, 
de la Facultad de agronomía y veterinaria de Buenos Aires,

Otros delegados extranjeros anunciados no pudieron llegar a España en tiempo 
oportuno y no tomaron parte en los trabajos y deliberaciones.

La sesión inaugural, con asistencia de los representantes de las autoridades civiles 
y militares, de la Universidad, corporaciones científicas y delegaciones extranjeras, 
tuvo lugar en la mañana del día 6 de octubre, concurriendo cerca de 5oo adherentes.

Previa lectura de la memoria del Comité ejecutivo, dando cuenta de los trabajos 
preparatorios del Congreso, que es aprobada, el doctor P. Farreras, presidente del 
Colegio veterinario de Barcelona, lee una hermosa conferencia sobre la importancia 
de la medicina veterinaria, comparada con la humana, sobre la investigación en los 
animales domésticos para dilucidar los problemas de la higiene moderna y sobre la 
Influencia de los investigadores veterinarios en cada etapa decisiva de los progresos 
médicos actuales. El autor, que es médico distinguido y uno de los veterinarios más 
destacados de su país, fué muy felicitado.

El presidente acordó la palabra, después, sucesivamente, a los doctores Quevedo, 
( Argentina), Buniowski (Alemania), Sendrail (Francia), Stazzi (Italia), Miranda (Por
tugal) y Navarro (representante del municipio), que fueron objeto de simpáticas de
mostraciones.

Dió por terminado el acto el profesor Moyano, presidente de la mesa directiva, con 
un discurso galano que fué calurosamente aplaudido.

En la primera sesión ordinaria, el 7 de octubre, don Juan Homedes lee su ponen
cia sobre genética y se aprueban las siguientes conclusiones:

«Ia Consta teórica y prácticamente que el mendelismo es un mecanismo de la 
transmisión de los caracteres hereditarios correctamente científico;

«2a Las leyes de Mendel, si bien tropiezan prácticamente con algunas dificultades, 



cuidadosamente estudiadas en el laboratorio y sobre la firme base científica del com
portamiento del aparato cromosómico, se hallan perfectamente de acuerdo con sus 
principios;

«3a Parece muy probable la existencia en los cromosomas de factores hereditarios 
o genes, que físicamente se hallarían representados por partículas cromáticas (cromi- 
dios, cromemoros) distribuidos a lo largo de ellos, si son de forma alargada;

«4a Por la anterior disposición que suponemos en los genes, se puede explicar la 
determinación del sexo, herencia legada a éste, aparición de variedades y modificación 
de las formas fenotípicas;

«5a En los casos de difícil interpretación del fenómeno hereditario, debe admitirse 
que, en el entrecruzamiento de los cromosomas en la profase meiotica (estado estrep- 
sinema) tiene lugar un enlace o intercambio de segmentos de los cromosomas bromó- 
logos;

«6a Asimismo, la disyunción de los cromosomas en la división reductriz, ha de ser 
forzosamente causa de cambios fenotípicos y la nueva recombinación, de otros cam
bios y reaparición de caracteres atávicos. Añádase que la acción violenta de los agen
tes exteriores (rayos X) puede, a su vez, destruir o modificar parte de los factores y 
ser eso también origen de mutaciones;

«7a Las investigaciones más recientes han demostrado una indiscutible intervención 
del protoplasma, con sus genes protoplasmáticos o plasmones, en los fenómenos here
ditarios, sobre todo los que se refieren a la merogonia y cruzamientos recíprocos en
tre bastardos. Queda como hipótesis, determinar si esta influencia del protoplasma 
se ejerce de un modo directo o indirecto;

«8a La anterior conclusión apoya la teoría de la evolución, que busca en estos fe
nómenos hereditarios la manera de explicar satisfactoriamente el cambio continuo de 
forma;

«9a No se puede negar que existe una relación biológica de mutuas sinergias 
entre todas las células del organismo y por consiguiente no deben excluirse de su in
flujo las células ontogénicas. En este sentido, puede el mundo externo influenciar 
mediata o inmediatamente dichas células sirviendo como vehículo para establecer es
tas relaciones las secreciones hormónicas. En nuestra opinión, todas las distrofias y 
predisposiciones patológicas obedecen a esta causa;

«10a Los problemas de herencia, como zootécnicos, son, seguramente, los que tie
nen un dinamismo más acusado. Corresponde al ganadero percatarse de su importan
cia, ya que sin su perfecto conocimiento le será imposible incrementar sus ganados 
y colocarlos en máximas condiciones de explotación. El veterinario especializado debe 
ser un consejero de absoluta confianza del ganadero y se encargará del análisis de los 
caracteres en el laboratorio para poder persuadirlo a la aplicación de leyes tan útiles 
al ganado doméstico. Por eso es en nuestro país una necesidad ineludible que el ve
terinario intervenga oportunamente y contribuya al perfeccionamiento de la industria 
ganadera;

«11a En las escuelas de veterinaria debe prestarse atención a las enseñanzas de ge
nética, por ser ellas las que pueden orientarnos al mejorar nuestras razas domésticas.»

Leyóse en seguida la ponencia del señor profesor Codina, aprobándose las con el li
ciones siguientes :

« Ia La zootecnia es una parte esencial de la higiene pecuaria.
«Además del estudio de las razas, de su mejoramiento y explotación, la zootecnia 

tiene la misión de investigar autónomamente, con métodos propios, ya que por la 
índole de su objeto se originan problemas nuevos, la forma en que son aplicables a la 
cría ganadera las adquisiciones científicas;



« 2a Cada región natural tiene problemas zootécnicos peculiares. Una raza forma 
con su medio una recia unidad. Para actuar sobre ella es necesario un profundo co
nocimiento de ambos. De aquí, la necesidad de establecer centros de enseñanza zootéc
nica que pudieran ser, ampliando sus estudios, las escuelas de veterinaria de aquellas 
zonas de ganadería bien caracterizadas. La escuela de veterinaria de Santiago es, en 
este sentido, de imprescindible necesidad y debe restablecerse;

« 3a Es preciso que en las escuelas de veterinaria se den lecciones de estadística 
aplicada a la genética y a la zootecnia, lo que podría hacerse en forma de cursillos, 
como los que se verifican en las universidades ;

« 4a Debe establecerse también la enseñanza de la genética y de la química biológica 
en las escuelas de veterinaria, para no sobrecargar los estudios ya extensos de fisiolo
gía y de zootecnia. Para ello es esencial crear profesores. Esto se logra obteniendo que 
los estados, diputaciones y escuelas pensionen al extranjero el mayor número de ve
terinarios cuya capacidad e interés estén bien acreditados y dando cursos de genética 
y bioquímica de la nutrición en las mismas escuelas, por profesores españoles o extran
jeros ;

« 5a Deben instalarse por las diputaciones provinciales, laboratorios de nutrición 
animal, para realizar investigaciones generales y aplicadas a las condiciones de la zona 
ganadera, sobre alimentación del ganado, sirviendo al mismo tiempo como centros de 
ampliación de estudios;

« 6a La educación de los campesinos es un factor decisivo y fundamental en la me
jora pecuaria. Las cátedras ambulantes, los concursos de ganado, las asociaciones y 
sindicatos son los factores más eficaces de esta labor de cultura ganadera ;

« "“ Los concursos de ganado son un método eficaz de mejora ganadera y su lentitud 
de acción es perfectamente compensada, allí donde la ganadería no ha alcanzado un 
desarrollo óptimo, por su acción educativa. Para que ésta no sea contraproducente, 
deben verificarse con arreglo al sistema de mediciones y puntos, ya que la apreciación 
a ojo lleva a una desmoralización del ganadero;

« 8a Los principios de la selección genética deben aplicarse en las zonas ganaderas 
ya desarrolladas, de cría perfeccionada, con alto nivel ganadero, sociedades de cría, 
control lechero, etc. Y requieren una completa organización sindical;

« 9a El veterinario, por su doble calidad de conocedor de la biología animal y la 
orientación de sus actividades en sentido higiénico, es el elemento esencial de la me
jora pecuaria. »

Después de un cambio de ideas, en el que intervienen varios congresales, se acepta 
la indicación del delegado argentino doctor Quevedo de que el Congreso concrete en 
un solo voto « la aspiración de la veterinaria española, que estima necesaria la crea
ción de institutos de zootecnia que estudien la genética animal y la alimentación ra
cional del ganado»),

En la sesión matinal del día 8, se lee, en primer término, un erudito trabajo del 
señor Martí Freixas, sobre higiene de la carne y sus preparados como medio de pre
venir y evitar las enfermedades del hombre, aprobándose las siguientes conclusiones :

«Ia Los servicios de inspección de artículos alimenticios, entre los cuales se des
tacan por su importancia los de higiene y sanidad de las carnes y sus derivados, deben 
preocupar a los gobernantes en el sentido de mejora y garantía en la independencia 
económica y moral de los que por deber se ven obligados a intervenir en ellos ;

« 2a Que el incumplimiento por parle de los municipios de las disposiciones pro
mulgadas por el gobierno referentes a la higiene y sanidad de la carne y sus deriva
dos se considere como atentado a la salud pública, recayendo el peso de la ley en el 
alcalde respectivo. »



El señor Vidal Munné se ocupa, después, con mucha competencia, de la necesidad 
de fiscalizar debidamente la leche y sus productos derivados y termina pidiendo que 
los colegas presentes lo acompañen en el siguiente voto :

« Por nuestra dignidad y por el huen nombre de la veterinaria prometemos, como 
cruzados de la causa de la leche higiénica, poner nuestro entusiasmo y nuestra fe en 
conseguir la mejora de su calidad en todo el solar de Hispania. 4 si así lo hacemos y 
con honradez cumplimos será el premio de nuestros esfuerzos un nuevo blasón para 
nuestra enseña, una nueva luz y una multitud de madres agradecidas que, mostrán
donos sus hijos robustos, nos dirán : gracias, muchas gracias! »

En la sesión del día 9 se da lectura, en primer término, a la ponencia del señor 
(1. Echevarría, director del mercado de Zaragoza, aprobándose las siguientes conclu
siones :

« Solicitar de los poderes constituidos :
« i° La dirección técnica de los mercados de venta de pescados y de otros alimentos 

cárneos para los inspectores veterinarios municipales ;
« 2o Lna reglamentación general de los mercados de abasto de alimentos y de téc

nica de la inspección de los mismos, ordenando la instalación de laboratorios para la 
práctica de las investigaciones procedentes;

« 3o Que para la circulación de pescados y sus preparados se exija el certificado de 
sanidad en la misma forma que se exige para las carnes y productos cárnicos;

« 4o La inclusión en el plan de estudios de la carrera de veterinaria de una asigna
tura de ictiología y enfermedades de los peces, moluscos y crustáceos;

« 5° La revisión de la ley de pesca y consiguiente reglamentación ;
« 6o La reglamentación nacional referente a las condiciones de los envases, conser

vación y transporte rápido de los peces, moluscos y crustáceos. »
La sesión termina con una conferencia y demostraciones sobre práctica de la desin

fección, del señor P. Corda, que fué aplaudido por la gran concurrencia de intere
sados.

En la sesión del día 10, se da lectura a una interesante comunicación del señor 
Sauz Egaña sobre el sacrificio humanitario de las reses de abasto, aprobándose en 
síntesis la conclusión siguiente :

« La matanza de las reses para aprovechar sus carnes en la alimentación del hombre 
exige aplicar medios que eviten sufrimientos a los animales y que no perjudiquen Ja 
calidad de las carnes. Los veterinarios debemos seguir con atención todos los progre
sos que se realicen en los procesos de matanza, contribuyendo a la propagación de 
aquellos que reúnan mejores condiciones. >

El doctor P. Farreras desarrolló, a continuación, su tema : De las abejas y sus enfer
medades, proponiendo, como conclusión :

«Que los veterinarios españoles estudien la vida y las enfermedades de las abejas 
para colocarse en mejores condiciones que cualquier otra profesión en el esclareci
miento de los puntos obscuros de su patología : que divulguen los conocimientos de 
apicultura ; y que las escuelas procuren enseñar en las respectivas asignaturas la ana
tomía. la fisiología, la parasitología, la patología, zootecnia y policía sanitaria de las 
abejas. »

Se hace una discusión en la que intervienen los congresales Rof Codina, Arde, 
González Alvarez, Respaldiza y el delegado argentino doctor Quevedo, que con
creta las opiniones cambiadas en el siguiente voto: «que se incite a los veterinarios 
al estudio teórico-práctico de la producción apícola, del cultivo y patología de abejas 
v que se soliciten los medios necesarios para que las escuelas veterinarias puedan des
arrollar esta clase de estudios», que se aprueba inmediatamente.

18FAC. AGROS.



El señor Vidal Munné se ocupa, en seguida, del Aborto epizoótico en relación con la 
fiebre de Malta.

Se origina un cambio de ¡deas, en el que toman parte el autor y los señorea barre
ras, C. López, Repaldiza y Quevedo, aprobándose la siguiente incitación del ponente:

«Destinemos un poco de la labor cotidiana a fin de no continuar en la triste con
dición de copiadores de los demás. Debemos capacitarnos y elevarnos por nuestro pro
pio valer para que los que ocupen altos cargos sean dignos siempre de su representa
ción. Unicamente así. los gobernantes estarán bien asesorados y la profesión veterina
ria confiará en sus representantes máximos. »

P.or la tarde el doctor Quevedo da en el salón de actos del Palacio de agricultura 
una conferencia sobre <4 progreso de la ganadería y <4 desarrollo de los estudios agrí
colas y ganaderos en los países del Plata, de acuerdo con el sumario siguiente: pala
bras iniciales; la fundación del Instituto de Santa Catalina; su influencia en el am
biente ganadero; panorama de nuestra agricultura y ganadería hace cuarenta años; 
sus rápidos progresos; la Sociedad rural argentina y las exposiciones de Palenno; la 
facultad de agronomía y veterinaria de La Plata; el Instituto de la Chacarita; su 
incorporación a la Universidad de Buenos Vires; últimas etapas de su progreso y or
ganización actual; creación del ministerio de Agricultura y desarrollo progresivo de 
sus servicios; organización de la Policía sanitaria animal; las investigaciones en el 
país: el Instituto bacteriológico de La Paternal y demás laboratorios veterinarios; la 
Sociedad de medicina veterinaria ; consideraciones generales.

La prensa diaria y las publicaciones periódicas publicaron extractos de la conferen
cia del delegado argentino, que terminó con un comentario elogioso del presidente del 
Congreso, profesor _Moya.no.

En la sesión matinal del día i i, el doctor Marcelino Ramírez, diserta sobre la Lu
cho antituberculosa pecuaria dando lugar sus conclusiones a una animada discusión, 
que se prolonga mucho tiempo, entre los señores Puig, C. López, M. Ramírez, R. 
González, capitán Richter, \ idal Munné, C. Ruiz, Martí Freixas, Respaldiza, Lagos, 
García Meira, etcétera. Se hacen afirmaciones contradictorias respecto al comporta
miento de los bacilos biliados de la vacuna Calmette-Guerin y se rechazan las propo
siciones tendientes a la rehabilitación del procedimiento berrán y el ensayo del de 
Rovetllat. El delegado Quevedo propone <4 nombramiento de una comisión que re
dacte las conclusiones, de acuerdo con las ¡deas predominantes, sin excluir al ponente. 
Se aprueba la proposición y la presidencia designa a los señores Ramírez, Ridal Mun
né, González y Quevedo, que deben expedirse en otra reunión.

En la sesión del día 12 se lee un trabajo sobre Seudo-reumatismo de los bovinos, 
firmado por el señor Respaldiza, que es aprobado en general, después de algunas ob
servaciones formuladas por los señores Ruiz, Quevedo y Vidal.

Trátase en seguida la ponencia del señor A. Huerta: Efectos de los gases asfixiantes 
en los animales domésticos, y se aprueban las conclusiones siguientes:

. « 1“ Que en las escuelas de veterinaria se atienda, durante los estudios de fisiología, 
con gran interés, la parte experimental de los electos producidos por la aspiración de 
atipósferas impuras y tóxicas;

« 2“ Que en los laboratorios de fabricación, investigación y ensayo, lomen parle ve
terinarios especializados en fisiología experimental;

«3“ Que éstos se especialicen en química toxicológica para cooperar al estudio de 
los, medios defensivos de los gases. »

.En la sesión del día i4 se lee la conclusión preparada por la comisión especial para 
el tema : Profilaxia de la tuberculosis bovina y se aprueba, sin discusión, en los siguien
tes términos ;

_Moya.no


rt Io Fomentar la cultura sanitaria del ganadero como medida primordial de la pro
filaxis tuberculosa;

« 2o Substituir la profilaxis obligatoria de la tuberculosis por una organización sa
nitaria de estado cpie emprenda una campaña de saneamiento en los establos con ca
rácter voluntario y completamente gratuito. Fomentar al interés del ganadero con re
compensas y colocando en situación privilegiada a los establos indemnes ;

«3o Proponer como medida urgente la tuberculinización de los ejemplares que con
curran a concursos y ferias y de los que se importen, sea cual fuera su procedencia ;

« Proponer al Gobierno se nombre una comisión de veterinarios especializados 
para que estudie el valor de las vacunas antituberculosas con base científica. de acuer
do con los protocolos del Comité de higiene de la Sociedad de las Naciones. »

Dióse lectura, después, al importante informe del profesor (¡allego sobre La histo- 
patologia en la inspección de carnes y productos cárnicos, aprobándose, después de un 
cambio de ideas entre los señores Buiz, González Alvarez, Huerta, \ idal y Gargallo. 
las conclusiones siguientes :

«i" La inspección de carnes debe comenzar por el reconocimiento en vivo de los 
animales de abasto, ya que por él es posible descubrir y desecharlos que padezcan en
fermedades infectoconlagiosas, proteger contra posibles contaminaciones al personal 
que ha de manejar dichos animales y sus productos; hacer sospechar el peligro de 
envenenamiento por las carnes y, en fin, orientar y facilitar la inspección después del 
sacrificio. Pero por múltiples circunstancias (falta de tiempo, dificultades de toda ín
dole para hacer una exploración clínica minuciosa, etc.) el reconocimiento en vivo es 
a todas luces deficiente ;

« 2a Más interesante que el reconocimiento en vivo, es la inspección después del sa
crificio, esto es, el examen anátomopatológico de los animales de abasto. La anatomía 
patológica es, ha sido y seguirá siendo la base de la inspección de carnes realmente 
científica. El inspector de carnes será, ante lodo y sobre todo, anátomopatólogo ;

«3a Cuando el reconocimiento'en vivo y después del sacrificio no permite un diag
nóstico preciso, se hace imprescindible la inspección en el laboratorio (examen hislo- 
palológico o químico);

« 4a El examen histopatológico, complemento obligado del anátomopatológico, es 
absolutamente indispensable, ya que hay lesiones reveladas únicamente por alteracio
nes microscópicas;

«5a El anátomopatólogo e histopatólogo, inspector de carnes, no ha de limitarse a 
establecer un diagnóstico de las lesiones ya conocidas, sino que debe capacitarse para 
recibir con agrado y contribuir con entusiasmo a todo progreso relacionado con las 
disciplinas científicas a que se dedica ;

«•6a Los mataderos en que se sacrifique gran número de animales deben ser centros 
de investigación para veterinarios y médicos;

« 7a Es preciso, pues, que en tales mataderos se cree un laboratorio en el que se 
estudien las alteraciones anatómicas y se preparen las piezas patológicas para formar 
un museo: y anexo a él, otro laboratorio de hislopatología en (píese confirme el diag
nóstico anatómico, se haga el diagnóstico histológico, si el primero no pudo realizarse 
y se emprenda una vasta labor de investigación ;

«8a El inspector de carnes que manda al quemadero precioso material patológico, 
sin haberlo estudiado, siquiera someramente, comete un delito de lesa ciencia, que 
debe merecer la reprobación de los veterinarios amantes del progreso ;

«ga En poblaciones en (pie exista escuela «le veterinaria, la cátedra de inspección 
de carnes y, por consiguiente, la de anatomía patológica e hislopatología, deben darse 
en el Matadero. »



Más tarde, don Cayetano López leyó su erudita conferencia : Más allá de los micro
bios, que fué muy aplaudida y se dieron a conocer varios temas libres. es decir, fuera 
del programa oficial del Congreso.

En la sesión de clausura, celebrada con la misma solemnidad que la inaugural, asis
tiendo representantes de las autoridades y las delegaciones extranjeras, se aprobaron 
las deliberaciones del Congreso y se resolvió que el próximo tenga lugar en Zaragoza, 
en iCerró el acto el general Barrera, capitán general de la región en nombre 
de S. M. el rey.

El programa de excursiones y agasajos se cumplió enteramente y nuestra perma
nencia en la ciudad condal, cuyos rápidos progresos tuvimos ocasión de admirar, 
resultó particularmente agradable, como nos es grato consignar en toda oportunidad 
favorable.

Asamblea veterinaria iberoamericana

El Comité organizador de la Asamblea veterinaria iberoamericana de Sevilla, 
presidido por don Adolfo Herrera, no omitió detalles para asegurar el éxito de la 
Conferencia y formuló el siguiente programa definitivo:

Primera sección. Enseñanza, a) Orientaciones más convenientes de los estudios de 
veterinaria. Ponente: R. González Vlvarez, profesor de la Escuela superior de veteri 
nana de Zaragoza.

b) Reciprocidad de títulos para España y las repúblicas sudamericanas. Ponente: 
M Medina García, veterinario mayor del Parque de sanidad militar. Madrid.

Segunda sección. Ganadería, a) Nuevas normas de alimentación del ganado. Ponen
te: F. Sánchez Hernández, veterinario mayor del Depósito de sementales de Jerez de 
la Frontera.

b La herencia, factor del fomento pecuario. Ponente: A. Arci niega, veterinario 
director de los servicios pecuarios de la excelentísima diputación de Vizcaya (Bilbao).

Tercera sección. Industrias de la carne, a) Producción, industria y comercio de la 
carne. Ponente: Juan E. Richelet, veterinario agregado a la embajada argentina en 
Inglaterra, Londres.

b) Normas generales en la inspección sanitaria de las carnes. Ponente: S. Gómez 
Burgos, director del Matadero cooperativo de Porrino (Pontevedra).

Cuarta sección. Producción y abastecimiento de leche, a) La comprobación del rendi
miento lechero. Ponente: Luis Saiz, veterinario director de los servicios pecuarios de 
la excelentísima diputación de Guipúzcoa (San Sebastián).

b) Normas para el abasto de las grandes poblaciones. Transporte. Centrales leche
ras. Ponente: P. Martí Freixas, director del Cuerpo de veterinarios municipales de 
Barcelona.

c) Higiene e inspección de la leche. Reglamentación práctica. Ponente: J. Vidal 
Munné, veterinario del Laboratorio bacteriológico municipal de Barcelona.

Preparóse, asimismo, un programa de excursiones, visitas y agasajos a los congré
gales. que dejó bien cimentada la fama de obsequiosos y hospitalarios que gozan la 
sociedad y el pueblo de Sevilla.

La sesión inaugural, presidida por S. A. el infante don Carlos, en representación 
del príncipe de Asturias, tuvo lugar, por la mañana, el día 21 de octubre, en el salón 
de actos del Pabellón central de la Plaza de España, en el recinto de la Exposición 
internacional. Asistieron representantes de las autoridades civiles, militares, y ecle
siásticas, el representante de Portugal, delegaciones de varios países americanos, más 
de 4 00 congresales y numerosas damas.



Previa lectura, por el secretario señor C. Sauz Egaña, de la memoria relati>a a los 
trabajos preparatorios, que fue aprobada, el presidente del Comité organizador levo 
una hermosa conferencia enalteciendo la significación <le la Asamblea frente al movi
miento de aproximación (pie animaba a España y a los jóvenes pueblos que ella for
mara allende los mares. Fue muy aplaudido.

Hablaron, después, breve y conceptuosamente, el delegado de la Argentina doctor 
Quevedo. el de Portugal, doctor Miranda, el señor teniente alcalde de Sevilla y el 
director general de sanidad del Reino, quedando abierta la Asamblea.

Poco después, en reunión plena, quedó elegida la siguiente mesa directiva de la 
Asamblea veterinaria iberoamericana :

Comité de la Asamblea. Presidente. .1. (Jarcia Vrmendariz, director de los Servicios 
veterinarios, ministerio de Fomento; vicepresidente i°, José M. Quevedo (Argentina); 
vicepresidente 2°. .1. Miranda do \ alie (Portugal); secretario. A. Miranda Otal; teso
rero, A. Román \ illa. Designáronse, además, los presidentes y secretarios de las di
versas secciones de la \samblea.

Esa misma tarde se reunió la sección de Enseñanza, tratando el lema encargado al 
señor González Alvarez, Orientaciones de la enseñanza en las escuelas veterinarias, que 
da lugar a un amplio debate en el que toman parte los señores Maciá, F. Sánchez. 
Figueroa (Méjico), \ elazco, Martí, Quevedo ( \rgenlina), Panes y Rol Codina. Se 
hace notar que las conclusiones no son aplicables a todos los países representados y 
que no se había consultado la organización y orientaciones de la enseñanza veterinaria 
en Méjico, \rgenlina. I ruguay, etc., por lo que podrían concretarse en breves pá
rrafos aplicables a todos los países concurrentes, temperamento que acepta el autor 
del trabajo \ aprueba la \samblea.

Las conclusiones discutidas son las siguientes:
« 1a La condición previa para (pie las enseñanzas de nuestras escuelas puedan ren

dir la eficacia necesaria es la transformación completa de los edificios que actualmente 
las cobijan en verdaderas granjas-escuelas experimentales, adoptando el sistema celu
lar o sea la división en servicios relativamente independientes, dolados de material y 
personal auxiliar y subalterno suficientes.

«Para la experimentación zootécnica es indispensable la anexión de terrenos donde 
puedan organizarse distintas explotaciones pecuarias;

«2a Para que las enseñanzas de carácter clínico se adapten a las nuevas modalida
des, se precisa crear la cátedra ambulante de patología x promover visitas anuales a 
regiones ganaderas o granjas oficiales, a fin de (pie el alumno toque los problemas de 
la producción animal y observe las enfermedades propias de la cría;

«3a La preparación clínica (pie las escuelas pueden proporcionar es imperfecta, 
aún en el caso más favorable yantes de otorgarse el título profesional, el alumno que 
ha terminado sus estudios escolares, debería pasar determinado tiempo de aprendizaje 
en alguna explotación pecuaria o dirigida por un veterinario acreditado;

«4a Las enseñanzas <pie actualmente comprenden la asignatura de «inspección de 
substancias alimenticias» deben darse en dos cursos completos, con carácter amplio, 
en el sentido de abarcar no sólo la inspección de tales substancias sino su producción 
o industria total. También deberá exigirse a los veterinarios aspirantes a cargos de 
mataderos o inspección de leche, la estancia en algún matadero, durante cierto tiempo 
o la asistencia postescolar a un curso de higiene de la leche;

«5a Respecto a las enseñanzas zootécnicas, recogiendo el anhelo general de la clase 
veterinaria, que desea ver considerablemente agrandado este aspecto científico de la 
profesión, requiérese, por lo menos, dos cursos completos, acentuadamente prácticos 
dedicados a la zootecnia, en los cuales se afronten los grandes problemas de genética 



y alimentación, que están dando a los estudios ganaderos tan elevada y aprovechable 
calidad científica;

«6a Las escuelas veterinarias deben poseer plena autonomía para distribuir y crear 
asignaturas de acuerdo con las modalidades regionales y por vía de ensayo encambrado 
a probar toda orientación pedagógica digna de estudio;

«7a Es muy importante reorganizar <4 profesorado auxiliar de las escuelas, creando 
agregados a las cátedras con prerrogativa de dictar cursos completos y colocándoles 
cu situación privilegiada para llegar a titulares, siguiendo las normas que inspiraron 
la reforma en Francia ;

«8a La remuneración de los profesores debe llegar a un límite compatible con la 
independencia económica que les permita dedicación íntegra a la enseñanza y a la in
vestigación, inclusive, prohibiéndoseles cualquier otro ejercicio profesional. »

El señor Medina lee, a continuación, un hermoso trabajo sobre reciprocidad de tí
tulos entre España \ las repúblicas iberoamericanas que es frecuentemente aplaudido, 
ya que se inspira en sentimientos por todos compartidos.

Los delegados Quevedo (Argentina) y Figueroa (Méjico) dejan constancia de su 
adhesión a los propósitos que inspiran al señor Medina, al que aplauden sin reserva, 
pero tratándose de un arreglo entre países, que exige la intervención diplomática, sólo 
pueden votar las conclusiones como una aspiración o anhelo de los veterinarios espa
ñoles y americanos reunidos cu la magua Asamblea.

El señor Miranda -(Portugal) se adhiere, también, calurosamente a las ideas y sen
timientos puestos de relieve por el autor de la ponencia y se aprueban, por unanimi
dad, las conclusiones siguientes:

«Ia La Asamblea considera favorable a una política de hispanoamericanismo inte
lectual y de gran conveniencia para el progreso científico y moral de la veterinaria, 
que por España y las repúblicas iberoamericanas se lleven a cabo negociaciones di
plomáticas encamina4as a establecer convenios de validez de títulos académicos aná
logos a las ya firmadas con algunos países de habla española;

«2a Para facilitar la consecución de tales acuerdos internacionales, intensificar el 
intercambio cultural que (dios iniciarían v estrechar los lazos de fraternidad profesio
nal, los veterinarios españoles e hispanoamericanos deben desarrollar una intensa 
acción colaboradora, organizada y armónica, cuyo instrumento más eficaz, que debe 
ser considerado como una aspiración inmediata, será la Federación veterinaria ibero
americana. de carácter científico y profesional, integrada por las asociaciones nacio
nales de los distintos países federados.»

En la reunión de la sección Industrias de la carne, reunida el día 22, se lee, en 
primer término, la ponencia del señor Gómez Bargo sobre normas generales de la 
inspección sanitaria de las carnes, cuyas conclusiones, excesivamente largas, dan lu
gar a un cambio de ideas entre los señores Sanz Egaña. Martí Freixas y Quevedo, 
resolviéndose el nombramiento de una Comisión de veterinarios especializados que las 
concrete en pocos párrafos para su aprobación por la Asamblea.

Se aprobaron, más larde, en los siguientes términos:
«Ia La inspección sanitaria de las carnes y los productos cárnicos debe obedecer 

a principios generales en todos los países y cu todas las poblaciones para garantía 
de su salubridad; esta inspección debe estar a cargo de los servicios técnicos veterina
rios ;

«2“ El comercio de la carne y los productos cárnicos tendrán también una regla
mentación general. Todas las carnes y productos cárnicos circularán con un certifica
do de origen firmado siempre por un inspector veterinario. La redacción de ese cer
tificado será sencilla, clara y concreta, con arreglo a un formulario único. En el co



mercio internacional ese formulario podrá ser traducido a un idioma distinto del país 
de origen, pero conservando su redacción;

«3a Los cuadros de decomiso, normas para la investigación y comprobación de la 
sanidad de las carnes, como la legislación adecuada para tales servicios, estará enco
mendada a los respectivos gobiernos, pero con la exigida uniformidad y de acuerdo 
con las normas de la ciencia veterinaria. »

Ocupa después la tribuna el doctor Ricbelet, que da lectura a un extenso y docu
mentado trabajo sobre Producción, industria y comercio de la carne que es objeto de 
comentarios elogiosos por parte de los señores Sauz Egaña y Rol Codina, aprobándo
se* las conclusiones siguientes:

«i“ No podiendo regirse va el comercio internacional de ganados y carnes por leyes 
de carácter nacional, corresponde sea objeto de un estudio, especial por parte déla 
Sociedad de las Naciones en la misma forma que se ha procedido con otros productos, 
creando al efecto un «Burean International de la viande», en el que tomarían parte 
expertos en esta materia de los diversos países interesados en esta rama del comercio 
internacional;

«2a La producción, industria y comercio de la carne requiere de todos los países 
importadores y exportadores, el establecimiento de censos permanentes del ganado de 
las diversas especies, que permiten realizar, como se hace con otros productos alimen
ticios, un cálculo sobre la situación de la ganadería en general, en lo que se relacione 
a la producción de carne, que sirva de brújula a la industria y al comercio interna- 
.cional ;

«3a Para la determinación del ganado disponible y producción de carnes es indis
pensable la existencia de un sistema uniforme de estadística ; las cifras que arrojan 
las diversas instituciones en cuanto a existencias en cada país deben coincidir en sus 
cómputos. El cálculo de la producción de carne requiere, además (leí número de ca
bezas de ganado, conocer razas, edades, sexos, procrees, etc., con abundancia de 
detalles ;

«4a Para asegurar el aumento de la producción en forma que ésta pueda llenar en 
.el futuro las necesidades mundiales, es indispensable que sea amparada por leyes de 
defensa que representen una garantía y sirvan de estímulo a los productores. Entre 
otras disposiciones (¡ue llenan este objetivo, la venta de ganado al peso vivo y el con
tralor especial del comercio de carnes responde a este fin. »

El mismo día. por la tarde, el señor Gordón Ordás, en sesión plena, da una eru
dita conferencia sobre tópicos poco conocidos de la historia del descubrimiento y co
lonización de las Kméricas, que es largamente aplaudida.

El autor ha publicado importantes trabajos sobre el tema y sintetiza su aspiración 
de hispanoamericanismo en la creación y difusión de una cultura ibérica noble y hu
manitaria.

En la reunión realizada el día por la tercera sección se lee, en primer término, 
la ponencia del señor Sánchez, Suevas normas de alimentación del (junado, (pie puntua
liza múltiples cuestiones y sintetiza las investigaciones llevadas a cabo en los últimos 
años.

Después de un cambio de ideas entre los señores Medina, Yillarreal y González, se 
aprueban las conclusiones siguientes :

«Ia Para hacer efectiva la vieja aspiración de la clase veterinaria sería preciso inte
resar a los poderes públicos para (pie, anexas a las escuelas superiores de veterinaria, 
se creen estaciones experimentales con material suficiente para el estudio de la ali
mentación de los animales. Estas experiencias sólo pueden realizarse con la protección 
del Estado, como se hace ya en otros países ;



«2“ Interesar al gobierno, en interés de la riqueza pública y para honra de la ve
terinaria, se tenga en cuenta la especial idoneidad técnica de los veterinarios cuando 
se legisle sobre ganadería, lanío en el orden civil como en el militar ;

«3a Solicitar del gobierno (pie amplíe la Real orden del 20 de octubre de iga3 re
ferente a la creación de las .Imitas de plaza y guarnición, en el sentido de dar entrada 
en «días a los veterinarios militares que, por su peculiar conocimiento de las subs
tancias alimenticias, algunas de exclusiva competencia, pueden cooperar al fin útil 
(pie se persigue. »

El señor \rciniega desarrolla, en seguida, el lema La herencia como factor del pro
greso pecuario, formulando las siguientes conclusiones, (pie son aprobadas:

«i" Las modernas orientaciones de la economía animal exigen que la profesión vete
rinaria preste atención al estudio biológico de las especies domésticas, que permite 
enfocar el problema de la mejora ganadera a base del conocimiento de las leyes de la 
genética animal, para acrecentar su mayor rendimiento;

«2“ Para el estudio científico de los diferentes problemas de la genética animal, 
tanto en su aspecto de investigación como de su aplicación ganadera, es conveniente 
«pie los gobiernos creen Institutos experimentales de genética animal y. conio anexos 
obligados, granjas pecuarias;

«3a Los ganaderos, por su parle, no pueden permanecer impasibles a estas orienta
ciones de la biología; los servicios técnicos veterinarios serían los encargados de di
fundirlas entre ellos; y tendrían así amplia aplicación en la mejora pecuaria y avícola;

«4a Los Institutos experimentales de genética animal recogerán y difundirán todas 
las observaciones obtenidas en la práctica ganadera, para estímulo del progresivo me
joramiento de la riqueza pecuaria. »

En la reunión celebrada, el mismo día, por la sección cuarta, se lee el trabajo del 
señor Saiz sobre (Comprobación del rendimiento lechero, que da lugar a un largo cambio 
de ideas entre los señores Eigueroa (Méjico), Saiz. Arciniega, Bof Codina, Quevedo 
(Argentina) y Mendi (Uruguay).

Los delegados americanos dejan constancia de lo que se hace va en sus respectivos 
países, en materia de contralor lechero y proponen pequeñas supresiones y adiciones 
a la conclusión de la ponencia, que queda en los términos siguientes:

«Ia La Asamblea estima indispensable que se establezca el servicio oficial de com
probación del rendimiento de vacas lecheras;

«2a La comprobación del rendimiento ladeo y mantequero, atendidas las circuns
tancias de carácter técnico, profesionales, psicológicas v de hecho (pie concurren y las 
ventajas que de ello se derivan, debe ser hecha exclusivamente por los veterinarios.

«3a La organización del servicio debe tener carácter local, provincial o regional, 
sin (pie ello impida el funcionamiento de un servicio de orden general en la capital 
de la nación ;

«4“ Los servicios en cuestión deben quedar bajo la dependencia de los técnicos ve
terinarios. »

El señor Martí Freí xas lee, a continuación, su trabajo sobre El abastecimiento de 
las grandes ciudades, transporte, etc., dando lugar sus apreciaciones a la reanudación 
del debate sobre la producción e higiene de la leche, (pie se interrumpe al levantarse 
ja sesión a hora avanzada.

El profesor Caslejón dió, en sesión plena, por la larde, una brillante conferencia 
sobre la cultura musulmana, (pie describió en forma atrayente y sobre la influencia 
de los naturalistas cordobeses de la época del califato en el progreso de la medicina 
del hombre y de los animales. El señor Castejón, que es un apasionado arabista, fué 
clurosamente api audido por la numerosa concurrencia.



En la reunión de las secciones tercera y cuarta, celebrada el día 26, antes de dis
cutirse la ponencia del señor Martí Freixas, se lee el trabajo del señor Vidal Munné, 
sobre Fligiene e inspección de la leche, ■ que llega a las siguientes conclusiones gene
rales :

« Ia Mientras no sea una realidad el control higiénico de la leche, debe prohibirse 
su venta, si no es previamente pasteurizada ;

« 2a Cuidar de la propaganda cultural para llevar al criterio ciudadano la necesidad 
de poseer una leche mejor; enseñar al ganadero cómo debe conseguirlo y demostrar 
a los gobernantes la urgencia de esas medidas ;

« 3a Que por las escuelas, o por quien corresponda, se den cursos monográficos de 
todas las cuestiones lecheras para poder disponer de personal para tales servicios. »

Se hace una extensa discusión sobre los tres últimos temas tratados, en la que toman 
parte los señores Armendariz, Vidal, Martí, Gómez Pifia (Méjico), López, Mendy 
(Uruguay^, Saiz y Quevedo (Argentina), resolviéndose, en definitiva, la refundación 
de las conclusiones de los trabajos de los señores Saiz, Martí Freixas y Vidal Munné, 
dada su afinidad, en una sola conclusión general, que se aprueba en la forma si
guiente :

« La Asamblea estima necesarios :
«Io Establecimiento del servicio oficial veterinario de comprobación del rendi

miento de leche y manteca, respetando el carácter local, regional y provincial que 
dicho servicio exige;

« 2o Reglamentación general del suministro higiénico de leche sobre la base de 
centrales lecheras y su transporte rápido especial a baja temperatura.

«3o Prohibición de la venta de leche cruda que no posea las precisas garantías hi
giénicas.

La leche destinada al abastecimiento público se clarificará: a) leche certificada, 
para ser consumida cruda; 6) leche higiénica pasteurizada ; c) leche para usos indus
triales ;

«4o Hacer obligatoria la propaganda cultural de higiene de la leche en todos los 
establecimientos de enseñanza y estimular todas las publicaciones que llenen ese fin.»

En la reunión plena que se realizó por la tarde, después de un cambio de ideas 
entre los señores Armendariz, Figueroa, Gordón Ordás, Mendy, Quevedo, Sanz Egaña, 
Richelet, Toro, Miranda, Gómez Piña, etc., se resuelve dar a la Comisión organiza
dora de la Asamblea de Sevilla, completada por los delegados extranjeros, que pro
moverían la formación de subcomités en sus respectivos países, carácter de Comité 
permanente, encargado del cumplimiento de las decisiones votadas y también de los 
trabajos preliminares de la próxima Asamblea veterinaria iberoamericana a realizarse, 
en un término prudencial, en la capital de un estado del Nuevo mundo.

Después de un cambio de ideas entre los señores Armendariz, Sanz Egaña, Gordón 
Ordás y los delegados de la Argentina, el Uruguay, Chile y Perú, se resolvió, como 
una aspiración o deseo unánime de los veterinarios de España y América, que la pró
xima Asamblea tenga sede en Buenos Aires, dentro de tres años y en coincidencia con 
el Congreso internacional del frío.

En la solemne sesión de clausura, celebrada el día 27, bajo la presidencia del in
fante don Carlos y con asistencia de las autoridadss civiles y militares, se aprobaron 
todos los trabajos de la Asamblea y se reiteraron los votos de cordialidad y aproxima
ción entre la madre patria y los países americanos.

El programa de agasajos y excursiones se cumplió, también, íntegramente, no 
obstante el tiempo reinante, y los delegados extranjeros conservarán el más amable 
recuerdo de su estada en la hermosa capital andaluza.



No puedo dejar de hacer notar, antes de terminar, que la rápida anotación de he
chos que he venido haciendo, en el deseo de abreviar este informe, no puede reílejar 
la importancia de algunos de los trabajos científicos llevados a las reuniones de Bar
celona y Sevilla y su transcripción en las revistas técnicas del país resultaría tan inte
resante como útil.

Terminada mi misión en Barcelona y Sevilla, como he informado verbalmente al 
señor decano, visité detenidamente algunos laboratorios de investigación de España, 
Francia e Italia, y las escuelas veterinarias de Córdoba, Madrid, Alfort, Ñapóles y 
Milán, siendo deferentemente atendido, en todas partes, en mi carácter de profesor de 
la Facultad de agronomía y veterinaria de Buenos Aires.

Saludo al señor decano con toda consideración.

J. Ma Qlevedo.






