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El presente trabajo describe aspectos e tructurales de las unidades forestales
plesente en la Reserva Integral de Punta Lara, ubicada sobre la ribera del Río
de ]a Plata (34°47' Jat S, 58°1' long W). Aquellas unidades son: selva marginal,
bosque y bosquecillo de ligustro, con valores de área basal total de 30,78 m'2Jha,
28,71 J:Ii2/ha y 20,13 m'2/ha, respectivamente.

La selva marginal es la comunidad subclimáxica, invadida en s ctores por
]a especie exótica Ligustrum lttcidum que da lugar a las fisonomías de bo que
y bosquecillos de ligustro .

La selva de Punta Lara vive en una estrecha y discontinua faja de albardón
y debe su existencia a las interrelaciones que se establecen entre el río y dicho
albardón costero con su pulsos de ipundació'n, aporte y renovación de materiale
inorgánicos y orgánicos que son parte de la "huella energética" del ecosistema
ribereño. La existencia del camino costero paralelo al río y la abertura de algunas
canaletas interiores han modificado visiblemente la frecuencia, duración e inten-
sidad de inundación del albardón, afectando las condiciones hidrológicas, fí icas
y químicas de existencia de la selva marginal. La introducción del ligustro hace
muchos años (Cabrera, 1944) ha agregado un elemento biológico perturbador
que se ha naturalizado y compite con éxito con las plantas nativas particular-

1 Laboratorio de Ecologia Vegetal., Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad
Nacional de La Plata. 1900 La Plata, Argeo.tina. Becarias de la Comisión de Investiga-
ciones Cientificss de la Provincia de Buenos Aires. .

2 Trabajo realizado como Practicantes rentados del :Ministerio de Asuntos Agrarios d.
la Pcia. de Buenos Aires.



mente en aquellos sitios donde corno resultado de la perturbación de los pulsos
lúdricos naturales se está menos sujeto a los riesgos de inundación.

La importancia de las especies arbóreas en la selva está dada en algunos
casos por su tamaño y densidad (Pouteria saUcifolia: área basal relativa 30 %,
densidad 211/ha), en otros por su tamaño (Ocotea acutifolia: área basal relativa
12 %, densidad 29/ha), o sólo por su densidad (ejemplo Sebastiania brasiUensis:
área basal relativa 4,82 %, densidad 71/ha).

La densidad y mortalidad de renovales de ligustro (0,1 rnDAP) decrece
desde el bosquecillo hasta la selva. La densidad de plántulas y renovales de
especies indígenas es baja tanto en la selva corno en el bosque de ligustro, lo
que podría indicar un deterioro del ambiente. En el caso del bosquecillo el nú-
mero de nativas 'aumenta posiblemente por las condiciones de mayor humedad
en las márgenes del bañado.

El índice de diversidad aplicado da valores más elevados para la selva y
menores para el bosque, en tanto el índice de complejidad de Holdridge da
valores similares en ambos, Los dos tipos de unidades forestales muestran di-
ferencias estructurales relacionadas con la composición de especies y caracterís-
ticas arquitectónicas particulares de los árboles de cada uno de ellos. En la
selva hay una mayor riqueza de especies con distinta arquitectura de copa y
troncos. El bosque de ligustro presenta un aspecto más homogéneo al estar do-
minado por esta especie de troncos erectos y copa de aspecto simétrico y globoso.

Selva, Bosque, Estructura, Río, Perturbación.

FLOlUSTIC-STRUCTURALD:ESCRIPTIONOF THE PalYSIONOl\UESDOl\UNATEDBY
1'REEsIN THE lNTEGRALRESERVEOF PuNTA LARA (PCIA. DE BUENOSAmEs, RE-
PÚBLICA.ARGENTINA).- Th.is paper deals with a structural desoription of forest
units pre5ent in the Reserva Integral de Punta Lara (Punta Lara Integral Reser-
ve), located at the Río de la Plata shore (34°47' lat S, 58°1' long W). Those
units are; marginal or alluvial forest, old and young "ligustro" forest with total
basal areas of 30.78 m2/ha, 28.71 m2/ha and 20.13 m2/ha respectively.

The marginal forest is a subelimax community, with subtropical species,
invade<! in some areas by the exotic Ligustrum lucidum that gives place to
young and old "ligustro" forest.

This marginal forest dwells the narrow and discontinuous band of natural
levee and is ecologically dependent on the river "albardon" interr lationship due
to pulsatil floods with its export-import of water, inorganic and organic dissolved
and suspended matter that constitutes part of the energy signature of the rive-
Tine ecosystem.

The road parallel to tbe beach between forest and river, and artificial drai-
nage obviously modified the frequency, intensity and duration of flood events,
affecting hydrologic, chemical and physical variables of the natural forest en-
vironment. Tbe introduction of Ligustrum ltwidum some decades ago (Cabrera,
1944) added a biological element of disturbance that is now naturalized and
succesfully competes with native tree species mainly in those places were the
terrain is less subject to flooding because of man-made structures.

The importance of the trees (0.1 m DBH) in the alluvial fore t is sometimes
given by size and density (Pouteria salidfolia: relative basal area 30 %, density
2111ha), rnainIy by size (Ocotea acutífolia: relative basal area 12 %, densi-
ty 29/ha), or only by density (ex. Sebastiania brasiliensis: relative basal area
4.8 %, density 71/ha).



The "ligustro" seedlings and saplings (0.1 m DBH) density and mortality
decreases from young ligustro forest to marginal forest. Density of native gal-
lel)' forest seedlings and plantings is low in the three forest types, probably as
indication of environmental disturbance.

In the young ligustro forest native speeies seedlings and saplin.gs are greater
probably due to wetter soil conditions because of a swamp in the vicinity.

Diversity index is greater for the alluvial forest and lower in the ligustro
old forest; Holdridge "omplexity index is simiL1r in both. Both forest units
show structural differenees related to species composition and architectural chao
racteristics of trees presento The marginal forest is deher in speeies, with dif-
ferent types of trunk and branches arrangement and crown size and shape. The
ligustro forest is more homogeneous physiognomically with a dominant tree of
dght trunks and spherieal crowns.

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis estructural del
componente arbóreo de las unidades forestales selva marginal, bosque
de ligustro y bosquecillo de ligustro en la Reserva Integral de Punta
Lara.

Esto se vincula con la hipótesis de que las característica estruc-
turales y las especies componentes de las unidades forestales estarían
reflejando la situación dinámica de las mismas y el estado de las va-
riables ecológicas que las controlan.

Las variables medidas fueron área basal y densidad de árboles,
densidad de renovables, altura y distribución horizontal y vertical y
además se efectuaron cálculos de diversidad específica y complejidad.

El método utilizado para detel'minar área basal y densidad de
árboles fue el método del prisma (Avery, 1967).

Para los renovables se usó el método son parcelas, que permite
conocer la densidad total y por especies de los individuos componentes
de las unidades citadas.

Se consideró árbol a todo individuo mayor a O.lm DAP y renoval
a los individuos menores o iguales a O.lm DAP.

Por el método del prisma se relevaron 20 parcelas (10 n selva
y 10 en bosque de ligustro) y por el del cuadrado 152 parcelas circu-
lares de 0,5 m2, correspondiendo 91 a selva y 61 a bosque de ligustro.

Además se eligieron 2 parcelas de 10 x 25 m (una en cada uni·



dad) en las que e realizaron sendos perfile diagrama de Richa
(Richards, 1933).

Para cálculo de diversidad específica e empleó la fórmula de
hannon-Weaver utilizando logaritmos en base dos (Odum, 1971).

Para el cálculo de la complejidad e utilizó el Indice de om-
plejidad de Holdridge (Holdridge, 1978).

En la selva (cuadro 1) observamos que las especies de mayor
importancia por u área basal y densidad on Pauteria salicifalia y
Ligu trUnt lucidunt.

La especie Ocatea acutífalia, de elevada área basal relativa (12 %),
sólo pre enta una densidad de 29 árboles por· hectárea, 1 cual se rela-
ciona con un diámetro promedio por individuo mayor. (Se ha obser-
vado el predominio de árbole de 0.31·0.40 m DAP).

Esto muestra cómo algunas especies son importantes por su tama-
ño (D P) y den idad; otra fundamentalmente por su t maño y otras
por tener un elevado número de individuos.

Especies nativas bien representadas en el estrato arbóreo con i·
·derando su área basal (Pauteria salicifalia, Ocotea acuti/alia, Loncha-
carpu nitidus, Allaphylus edulis) muestran mayor número de plantas
adultas respecto de los renovales, en tanto Ligustrunt lucidunt mue tra
u:Qa relación inversa.

ólo unas pocas especies nativas con menor área b sal dan rela-
cione más favorables de renuevos y plántulas a árboles (Blepharacalyx
tweediei, cutia buxifalia).

E de señalar que el "ligustro", aunque no ha cambiado total·
mente la estructura del bosque natural, ha adquirido en la selva una
po ición relativa muy importante tanto en densidad como en área
basal que lo ubican en segundo lugar. Asimismo es la única espe·
eie exótica significativa en aquella, ya que la "ligustrina" es casi in ig.
nificante.

La densidad de renovales de especies nativas es baja (178/ha),
siendo la de renovales de ligustro de 541/ha.

La diversidad específica en la selva, para los indi iduos mayores
do 0.1 m DAP es de 2.9 y para los menores o iguales a 0.1 n¡. DAP
-de 1.6 (cuadro 4).
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El valor del Indice de Complejidad de Holdridge es de 31.6.

Según el perfil diagrama de Richards en la selva se pueden defi·
nir tres estratos leñosos: uno arbóreo integrado por árb les de gran
porte cuyas amplias copas alcanzan el nivel máximo de altura (10 a
12 m); un e trato medio integrado por arbolitos, algunos jóvene y
otros de crecimiento lento, y uno inferior compuesto principalmente
por arbusto nativos y renovales.

19uno individuos nativos presentan formas de crecimiento irre-
gular, como Pouteria salicifolia que se ramifica desde 1 base exten·
diendo en forma lateral sus ramificaciones principale; .sta .desarro-
llan partes de la copa ocupando el espacio aéreo desde aproximada.
mente 10.$ 3 metros hasta casi el límite uperior del dosel. Es esta
especie, cuando domina, la que da un aspecto intrincado y dificulta
la circulación en la selva.

Lonchocarpus nitidus, fácilmente reconocible en el campo por
su corteza lisa y aspecto esbelto, pre enta un tronco de diámetro regular
que crece perpendicular a la uperficie del suelo.

En e te estrato uperior se encuentran además otra especies de
gran porte como Ocotea acutifolia, Rapanea lorentziana, R. laetevirens
y A llophylu edulis y la especie exótica Ligustrum lucidum.

Esta definición de estratos considera el desarrollo máximo que
puede alcanzar cada especie, si bien los individuos de Rapanea y Allo-
phylus presente en el perfil son relativamente jovenes y en este caso
ocupan el e trato medio, representado por arbolitos como eltis iguanea
en u tamaño normal.

El .estrato inferior esta ocupado por arbusto de aproximadamente
50 cm á 1.5 m, predominando las nanofanerófitas umbrófila como
Diodia bra iliensis y Acalypha gracilis (nativa) y, asociado a condi-
cione de disturbio, una gran cantidad de renovales de Ligustrum lu-
cidum.

Como parte del aspecto general se observan además ramas caídas
y troncos muertos, cubiertos de musgos.

El microrelieve es. suave, con una leve pendiente general hacia
el arroyo, y caracterizado por depresiones donde luego d las crecien-
tes y lluvias permanece retenida el agua por más tiempo. En contra·
po ición, próxima a los troncos, especialmente a aquellos e gran desa-
rrollo radicular, o asociada a árboles grandes tumbados, ay una ma·
yor acumulación de tierra. En estos sectores, por el menor riesgo de
permanencia de la inundación y la mejores condicion s físicas del
suelo, aparecen generalmente numerosos renovales.
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BOSQUE DE LIGUSTRO

En el bosque de ligustro (cuadro 2) la especie más i portan te,
Ligustrum lueidum, posee valores relativos de área basal densidad
de alrededor del 60 %, mientras que las restantes especies presentan
valores muy inferiores.

La densidad de renovales de especies nativas es de 160/ha, sien-
do la de renovables de ligustro de 6566/ha.

La diversidad específica para los individuos mayores de 0.1 m
DAP es de 2.1 y para los < 0.1 m DAP es de 0.2 (cuadro 4).

El valor del Indice de complejidad de Holdridge es de 30.92.
El perfil del bosque de ligustro está dominado por e ta especie

exótica. Los árboles, de forma erecta, desarrollan en altura presen-
tando generalmente una ramificación principal entre los 2 y 4 m y
a un nivel uniforme, aproximadamente a partir de )os 6 m, expanden
su copa de aspecto simétrico y globoso.

Este crecimiento parece ser típico de especies heliófilas que apro-
vechan los espacios de luz para su desarrollo.

Tratándose de un sector perturbado aparece en el perfil otra espe-
cie exótica, Acer sp, componente del estrato arbóreo.

El estrato medio e inferior está dominado por renovales y arbo-
litos de ligustro, siendo evidente la destrucción del sotobos ue forma-
do por elementos nativos.

BOSQUECILLO DE LIGUSTRO

El bosquecillo de ligustro (cuadro 3) está caracterizado por el
elevado número de individuos de ligustro de diámetro menor o igual
a 0.1 m DAP que componen el 97 % del total de esta categoría, i-
guiéndole en importancia Blepharocalyx tweediei, ebastiania brasi-
liensis y Rapanea sp. con valores mucho menores (alrededor del 1 %).

La densidad de renovales de especies nativas es de 2409/ha, sien-
do la de renovales de ligustro de 70915/ha.

La diversidad específica para los individuos mayores de 0.1 m
DAP e de 2.0 y para los < 0.1 m DAP es de 0.2 (cuadro 4).

CuADRO 4. - DIVERSIDAD ESPECIFICA (Shannon-Weaver con log.)
El BOSQUES DE LA RESERVA INTEGRAL DE PU TA LARA

Selva
Bosque de ligustro
Bosquecillo de ligustro



Comparando la densidad absoluta de las especies nativas en cada
tipo de bosque observamos que el número de renovales es similar entre
la selva y el bosque de ligustro y notablemente mayor en el bosqueci-
llo de ligustro. En cuanto a los adultos, a excepción de Rapanea sp. y
Sapium haematospermun, hay más cantidad en el bosque.

En esta unidad, a diferencia de lo que ocurre en la selva, el núme-
ro de especies exóticas incluidas, ya sean naturalizadas o no, es mayor.

Considerando el área basal total no existe diferencia significativa
de' los árboles mayores de O. 1 m DAP entre el valor corre pondiente
a la selva y al bosque de ligustro, aunque sí con el bosquecillo joven
de ligustro. En este último el área basal se incrementaría ignificati.
vamente si incorporáramos los numerosos individuos menores de
0.1 m DAP.

Analizando la mortalidad del ligustro se observa que es mayor
en el bosquecillo (99.7 %), pero la enorme cantidad de renovales res-
pecto de árboles de 10-20 cm DA:P indica una población en crecimien·
to. Además, la presencia sólo de clases diaiuétricas menores, cstá indio
cando un bosquecillo de formación reciente (fig. 1c).

Le sigue en importancia la mortalidad en el bosque de ligustro
(94,4 %), con una densidad de renovales inferior al del bosquecillo.
También se observa un bosque en crecimiento pero -de mayor edad.
(fig. lb).

La mortalidad de renovales de ligustro en la selva es del 80.4 %;
no obstante, la menor densidad de plántulas y jóvenes puede ser con·
secuencia del número de plantas productoras de semillas y de un me-
nor éxito en las germinaciones (fig . la).

En síntesis existen dos hechos destacables: primero que el núme-
ro de renovales de ligustro por hectárea decrece un orden de. magnitud
entre cada tipo de bosque desde el más joven hasta la selva. Segundo
que la mortalidad, estimada por simple comparación del porcentaje
de individuos renovales que alcanzan la clase de arbolitos (10-20 cm
DAP) disminuye del 99 % al 80 % en igual sentido.

Comparando el número total de plántulas y renovales de especies
nativas en relación al número total de arbolitos de 10-20 cm DAP
en cada fisonomía podemos ver que en el bosque de ligustro la den-
sidad de ambos grupos es similar, en tanto en la selva la densidad de
renovales y plántulas sólo alcanza el 58 % de la densidad de arbolitos
jóvenes. En el bosquecillo de ligustro es llamativa la abundancia de
plántulas y renovales de plantas nativas respecto a los indi iduos de
10·20 cm DAP presentes en ella.



FIGURA 1
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e puede concluir que la densidad de plántulas y renovales de
especies indígenas es muy baja tanto en la selva (con men r interfe-
rencia de ligustros) como en el bosque de ligustro y en ambos caso
no parece posible que puedan reemplazar a los árboles de las clases
mayores, lo cual puede estar señalando un deterioro del ambi nte (qui-
zás por modificación de los ciclos de inundación) que típicamente
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FIGURA 2

PERFIL DIAGRAMA DE LA SELVA MARGINAL
c::l Pouleriil salicifolia
~ Lonchocarpus n,tiaus
~ Allophylus edulis
~ Ocolea acut:folia
~ Celtis iguanea
~ ligustrum lucidum
~ Acalypha gracr¡is ESCALA EN MIs, Q...j L.J 4,
~ Se~asliania klos chian.l
~ Rapa[,(,d laC?tevirC?ns'/o lorC?ntzidna

copas de indiv. enrraizados f UC?rddel reclangulo



ocupa la selva marginal. En tanto el bosquecillo de ligu tro con un
microrelieve muy bajo e inmediato al pajonal, lo que se traduce en
una mayor humedad, ha sido invadido por un ligustral joven que colo-
niza aprovechando la ausencia de leñosas nativas y el menor riesgo
de inundación respecto del bajío con pasto. En esta condiciones de-
sarrollan las plántulas de árboles nativos cuya di tribución diamétrica
parece señalar un incipiente proceso de avance sucesional. Los único
individuos exóticos y nativos de gran diámetro comprenden a indivi-
duos aislados de Ligustrul1t lucidU/1t en un caso y de Sapium haema-
tospermun por otro (especie conocida por su marcada tendencia hi-
grófila). También merecen destacarse por su partiCular valor mdlca-
dor de las condiciones de bañado a los renovales de Citharexylon nt01t-
tevidense y algunos arbolitos de Erythrina crista-galli.

Respecto a la diversidad los resultados son congruentes con el
o J'" J ..l;."'t. L; .......•..l.~..•..~ .,.clo 0"""'" o..,.J.,.. _ .•....~cl.,..J. J..~co'»_:.r-t:on.,po""" lAQ ,,"'Qlro_,..C1

más elevados de diversidad para la selva marginal y los enores para
el bo.e,q;tlonmop.n r.rer.lmiento.

J. ~ t,;dStl ~'p~'-'.l..L.J."""V G.l .J..lJ.•......I.•......J..J..l•......J..LLV u.v.1. E>.J.uu-V" u. •.....•...•...•....,•..••...•...•.~ ..•..., ,,-.

asociado a un descenso de la diversidad y un descenso de los niveles
sucesionales en que se encontraría la comunidad afectada.

Bajo condiciones ecológicas favorables como las qu existen en
p.Illlh:nflón no llltp.rllflola estabilidad se logra con una diversidad rela-
tivamente elevada, de manera tal que lo factores de te sión que e
agregaron en los últimos años tienden a desmejorar la huella energé-
tica del sitio y consecuentemente a establecer condiciones de mayor
rigurosidad ambiental que provocan el desplazo de las especies de la
selva por un sistema menos diverso de leñosas invasoras con caracte-
rísticas de competidores.

La diversidad es decreciente tanto a nivel de la plántulas y reno-
vales como de lo individuos adulto .

DI UG.:>'-.-{;U';';VGil la ulv"-'.J.o>tJau ~ .......•..•.«.:1 "" • .:.J .......•...•.l.•....•..•...•..•..:....•.""'1 .lo- 1-'<::1 rl'::'-
tulas en los dos bosques de ligustro, lo que está indicando el predo-
minio de ejemplares de esta especie.

La complejidad e similar en la selva y en el bosque de ligustro
(a ve ar del mavor área basal en la selva, lo cual se ve compensado
por una altura y densidad algo superior en el bosque) y superior al
que corresponde, según Holdridge, para la zona de vida e la que está
incluida el área de estudio (bosque seco). Recuérdese que la zona
de vida de Holdridge resultan de un análisis de condiciones bioclimá-
llca~, y nu Il::SUllÜll.lU;att CU.lllU ,::,u~lt:a t::u lü~ UC:;.l.lvu.1lHd\jlu.l.l'C';:¡' ue; lo;:t LrV.uu,'"

de vida.

En cada zona de vida es posible encontrar diversas asociacione
Para Holdridge et al (1971) Y Holdridge (1978) las asociaciones son



comunidades individuales diferenciadas por su fisonomía o estructura
general, que ocupan un ámbito específico de condiciones medioam-
bientales (además de las climáticas) dentro de la zona de vida.

En la zona estudiada las unidades de bosque consideradas dispo-
nen de una mayor humedad efectiva del suelo debido a crecientes del
Río de La Plata y arroyos aledaños (ej.: Ao Las Cañas), y napa freá-

FIGURA

PERFIL· DIAGRAMA DEL BOSQUE DE LIGUSTRO
~ Ligustrum lucidum'
~ Úer sp



tica elevada lo que origina una asociación de
muy húmedo. En este caso esas circunstancia
de la elva Subtropical.

Cabe señalar que en nuestra provincia la zona de vida bo que
seco como es sabido, no posee una fisonomía de tipo bosque como domi-
nante sino de estepa, nombre fisonómico que Holdridge asigna a zona
de vida con clima más frio ..

tipo edáfico húmedo a
favorecen la presencia

De todas maneras la ubicación de la estación La Plata (con una
biotemperatura media anual de IS° C, precipitación media anual de
907 mm y una relación EPIP igual a 1) en el modelo indicado es
cercana al índice entre la zona de vida bosque seco y bosque húmedo,
esta última con valores de índice de complejidad más elevados que los
obtenidos en Punta Lara.

Con respecto a la comparación de este índice con el índice de
diversidad de Shannon y Weaver puede señalarse que el índice de
diversidad posee una componente de equitabilidad de especies que no
surge en el índice de complejidad de Holdridge, lo que de alguna
manera marca las diferencias entre ambos. El índice de hannon-
Weaver es un índice de "complejidad" taxonómica en tanto el de Hol-
dridge lo es más bien de complejidad estructural, de allí la mayor
similitud estructural entre tipos de bosques y la menor similitud flo-
rísHca.

En cuanto a los perfiles diagramas de los bosques e observan
diferencias evidentes entre ambos. Desde el punto de vista de la compo-
sición florística el número de especies es mayor en la sel a mientras
que el bosque de ligustro es casi monoespecífico. Desde 1 punto de
vista de las formas de crecimiento de los árboles hay diferencias signi-
ficativas entre las especies de selva y el ligustro. Respecto al bo que
de ligustro se podría inferir que con un componente arbóreo casi mo-
noespecífico, una cantidad de renovales como se observa n el perfil
y la persistencia de las causas que afectan el crecimiento de las espe-
cies de la selva, la continuidad de este bosque está casi asegurada.

Los factores de di turbio no han sido cuantificados ino simple-
mente identificados y observados en acción, y en otros ca os supuesto
a través del análisis de datos de vegetación. Esto implica de alguna
manera que algunas conclusiones de este trabajo son en re lidad hipó-
tesis de trabajo que necesitan una comprobación más rigurosa a través
de observación y experimentación de aspectos funcionales del sistema
y de autoecología de las especies más importantes.
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