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1. RESUMEN 

Para definir buenas prácticas de manejo con especies nativas es necesario conocer los procesos 

ecofisiológicos involucrados y los impactos que generan. Dentro de estos, los factores ambientales ejercen 

una importante influencia en los primeros estadios de una planta, determinando su éxito en el 

establecimiento inicial. En este trabajo se propuso estudiar dichos factores, tanto biótico (herbivoría) como 

abióticos (temperatura y humedad), así como también la supervivencia y crecimiento inicial de la especie 

nativa Prosopis alba Griseb. (algarrobo blanco) bajo diferentes tratamientos, con la finalidad de definir 

prácticas de manejo en sistemas silvopastoriles. Para ello, se llevó a cabo un diseño experimental teniendo 

en cuenta dos factores: ambiente (pajonal con y sin corte) y temporada (invierno y verano). Para cada 

renoval, se registró: (a) el crecimiento, por el incremento del diámetro del vástago a la altura del cuello y su 

altura total, (b) la supervivencia, por la observación del verdor del vástago, hojas y ramas, al mes y a los dos 

meses del trasplante, en todos los tratamientos. En relación a la herbivoría, se instalaron 10 trampas de 

caída (pit-falls) en cada tratamiento (un total de 40) con el fin de recolectar y caracterizar los invertebrados 

herbívoros que podrían generar daño a los renovales plantados. Además, se eligieron aleatoriamente 30 

renovales en cada tratamiento, se marcaron sus hojas para obtener una estimación del daño por herbivoría. 

En cuanto a las variables meteorológicas, se obtuvieron valores de temperatura y humedad del aire a partir 

de la Estación Meteorológica Automática de la EEA INTA El Sombrerito. A su vez, se utilizó un sistema de 

adquisición de datos remotos (Decagon, ONSET USA, modelo Em50), usando un sensor “QSO-S PAR 

Photon Flux con el fin de medir la radiación fotosintéticamente activa. Los datos obtenidos se analizaron con 

análisis de varianza para un diseño completamente aleatorizado y las diferencias significativas se evaluaron 

mediante prueba de Tukey (α < 0,05). El incremento alcanzado tanto para el diámetro como para la altura, 

resultó mayor para los individuos que fueron plantados en invierno, y en cuanto a los ambientes, se 

presentaron diferencias significativas, destacándose el pajonal con corte como aquella con mayor 

crecimiento en altura. La supervivencia inicial de los renovales plantados fue del 80%, siendo 

significativamente mayor la de aquellos de la temporada de invierno contra la temporada de verano. Sin 

embargo, no se encontraron diferencias significativas para la supervivencia inicial entre los ambientes 

estudiados. El desempeño de los renovales ante variables meteorológicas (temperatura y radiación) 

demostraron una alta resistencia de la especie respecto a estas condiciones. En relación a los insectos 

herbívoros, se hallaron órdenes pertenecientes a Hymenoptera y Orthoptera. El 2% de la muestra de 

hormigas fueron cortadoras de hojas exclusivamente, mientras que el resto abarcó hábitos omnívoros y 

predadores, en su mayoría, por lo que la herbivoría por este orden no influyó directamente en el 

establecimiento inicial. Sin embargo, se observaron daños por ortópteros en los tallos de numerosos 

renovales.  

Este estudio aporta información importante para su uso en sistemas silvopastoriles en la provincia de 

Corrientes, así como también conocimientos para su utilización en la restauración de áreas degradadas. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Prosopis L. es un género que comprende 44 especies y tiene una distribución principalmente 

americana desde el Noroeste de Estados Unidos a la Patagonia, aunque se la encuentra también en 

África y Asia Tropical (Burkart, 1979). En la Argentina viven 28 especies nativas, encontrándose 

principalmente en ambientes áridos y semiáridos, donde las condiciones edáficas pueden ser 

adversas, tales como la salinidad o alcalinidad (Villagra, 2000). Dentro del género, una de las especies 

más importantes es Prosopis alba var. alba Griseb. (Algarrobo blanco), debido a su diversidad de 

usos: madereros, alimenticios, forrajeros y medicinales (Demaio et al., 2015). Su área de distribución 

es muy amplia; se encuentra en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre 

Ríos, Formosa, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe y San Luis (Zuloaga et al., 2019). Es 

característica del mosaico vegetal del Chaco semiárido o Chaco Seco, ocupando llanuras aluviales de 

los ríos Salado y Dulce (Oyarzabal et al., 2018); también se encuentra presente en los interfluvios del 

río Teuco y Bermejito y dentro del Parque Nacional Impenetrable (Morello et al., 2013; Haene, 2018). 

Asimismo, se encuentra en el distrito del Chaco Húmedo, pero no es dominante dentro del mismo. 

Habita en las sabanas con suelos arenosos, formando cinturones alrededor de las depresiones 

salinas, en los bosques en galería de los ríos y arroyos por poseer el mayor requerimiento hídrico 

dentro del género (Galera, 2000; Karlin et al., 2013).  

El algarrobo blanco se caracteriza por poseer maderas duras y pesadas, y la albura se 

encuentra moderadamente diferenciada del duramen (Roth y Bolzón, 1997). Constituye una de las 

maderas indígenas de mayor uso: se emplea en la fabricación de marcos de puertas, ventanas y 

parqués; sus frutos, son utilizados tanto para forraje como para el consumo humano, elaborándose 

harinas, patay, arrope, y jaleas (Tortorelli, 1956). Esta especie exhibe características que la hacen 

importante, como su tolerancia a suelos salinos, su alta adaptación a condiciones extremas de 

temperatura y humedad, y en suelos de bajo requerimiento en fertilidad, permitiéndole crecer en zonas 

donde otras actividades productivas han sido abandonadas (Verga, 2008). Asimismo, se adapta muy 

bien a planteos silvopastoriles por su rol como protectores de la productividad de los pastizales a largo 

plazo, amortiguando el efecto de la erosión por lluvias, vientos desecantes, entre otros (Karlin et al., 

2013). 

De acuerdo a estudios previos realizados en la región, podemos destacar que los 

conocimientos sobre la conservación y el uso del género Prosopis en la provincia de Corrientes 

resultan ser muy escasos. Sin embargo, la creciente demanda de información está acoplada a 

ensayos genéticos y de manejo dentro de la región chaqueña (Cisneros y Moglia, 2017). La región 

fitogeográfica chaqueña tiene una larga historia de explotación forestal iniciándose, en la década del 

’70, el incremento de la fabricación de muebles de algarrobo. Esta actividad ha llevado la explotación 

de los algarrobos a límites cercanos a la extinción de los individuos maderables. Atanasio y Pernochi 

(2019) señalan los diversos y reconocidos productos y bienes que ofrece la especie y su aptitud para 

implementar sistemas mixtos de producción como los sistemas silvopastoriles. El algarrobo blanco  

posiblemente sea la especie de mayor variabilidad y está señalada como una de las más promisorias 
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de acuerdo a ensayos realizados en diversos países (Felker et al., 1989). En el año 2010 se inicia el 

PROMEF (Programa de Domesticación y Mejoramiento de Especies Forestales Nativas e Introducidas 

para Usos de Alto Valor), dentro del cual ejerce parte el proyecto para el programa de mejoramiento y 

conservación de Prosopis alba en la  región del Chaco árido, semiárido, subhúmedo y Espinal norte, 

dirigido por el INTA (Marco et al., 2016). El fin de este programa fue la producción de huertos clonales, 

red de ensayos de orígenes y ensayos de progenies, estudios genéticos y ecofisiológicos, entre otros, 

para poder generar información y material de propagación para la introducción del algarrobo al cultivo 

para la producción de madera de alto valor comercial y recuperación ecosistémica (INTA). Asimismo, 

se destaca la presencia de programas para la conservación de semillas de  calidad mediante la 

utilización de cámaras de frío, para mitigar la elevada tasa de erosión genética intraespecífica de 

origen antrópico. Éste resalta la importancia que ocupan las semillas en la conservación de la 

biodiversidad, así como fuente de material para el mejoramiento (Spoljaric y Ojeda, 2009). 

Uno de los factores bióticos más importantes es la herbivoría, la cual produce un daño muy 

frecuente en esta especie, sobre todo en plantas jóvenes, las cuales son atacadas por insectos, aves 

y mamíferos (Bender et al,. 2015). Los insectos poseen una gran variedad de herramientas para 

fragmentar y dañar parte de las plantas de tal manera que estos mastican y/o succionan, reduciendo 

el crecimiento y favoreciendo el ingreso de hongos y patógenos en los individuos atacados, lo que 

incrementa la mortalidad produciendo enormes daños económicos (Granados Sánchez et al., 2008; 

Pérez et al., 2011).  

 Otro de los factores que pueden llegar a ser desfavorables para los renovales de las especies 

arbóreas es la competencia con pastos y malezas heliófilas de crecimiento rápido (Sirombra, 2019). 

Este tipo de competencia interespecífica puede llegar a afectar el crecimiento tanto en altura como en 

diámetro. Los renovales arbóreos compiten en desventaja con los pastizales bien desarrollados, 

debido a una mejor utilización de los recursos edáficos por parte de las gramíneas. Esto ocurre porque 

las raíces de las últimas ocupan mejor los estratos superiores del suelo (Van Auken y Bush, 1988; 

Bush y Van Auken, 1990). En general, los pajonales parecen ser competidores formidables, porque 

comparten el mismo espacio de enraizamiento subterráneo y crecen al mismo tiempo que las 

plántulas leñosas y los árboles jóvenes (Bond, 2008). Los pajonales bajos suelen ser un ambiente 

beneficioso para las plantaciones de leñosas ya que la perturbación mecánica a través de los raleos 

sirve para varios propósitos: (a) para crear disponibilidad del sitio reduciendo específicamente la 

estructura aérea de arbustos y disminuyendo su competencia para los recursos (también llamado 

adelgazamiento); (b) para aumentar la disponibilidad de la luz solar; (c) y para facilitar el forrajeo, 

accesibilidad y movimientos del ganado (Kunst et al., 2014). 

Un tercer factor influyente es la radiación fotosintéticamente activa (PAR). La misma se define 

como la región del espectro solar cuya longitud de onda está comprendida entre 0.40 y 0.70 µm, y, por 

lo tanto, son importantes como parámetro de entrada de energía en diversos procesos biológicos, y su 

evaluación temporal tiene particular interés en el seguimiento del crecimiento de cultivos y 

plantaciones (Righini y Grossi Gallegos, 2005). Debido a que las plantas realizan fotosíntesis y que la 
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PAR es su fuente de energía, conocer la distribución espacial y temporal de la misma es fundamental 

para el análisis de los procesos biológicos asociados (Grossi Gallegos, 2003 y 2004).  

En ambientes naturales, los algarrobos presentan bajas tasas de crecimiento especialmente 

durante los primeros años de vida, y cuando las condiciones ambientales no son favorables; la 

variabilidad climática ha demostrado ser un factor determinante (Villagra et al., 2002). El trasplante 

debe coincidir con el momento en que la humedad del sitio es ideal, es decir se debe realizar una vez 

que el suelo se encuentra bien húmedo y la estación de lluvias ha comenzado, y de esta manera, la 

planta cuenta con mayor posibilidad para establecerse (Arriaga et al., 1994). 

Por todo lo anteriormente explicado, se hace fundamental conocer el crecimiento y 

supervivencia inicial de la especie bajo estudio, a fin de poder planificar un aprovechamiento racional 

del recurso mediante un adecuado manejo silvícola (Juárez de Galindez et al., 2005), como así 

también la temporada propicia para su plantación con el objetivo de asegurar la mayor supervivencia. 

Asimismo, debido a que el avance de la frontera agropecuaria implica la degradación de los 

ecosistemas y deterioro ambiental, es necesario recuperar esas áreas mediante la realización de 

plantaciones de especies forestales nativas (Pece et al, 2008). Para ello, hay que tener en cuenta las 

variaciones climáticas, las propiedades del suelo, las perturbaciones naturales e inducidas por el 

hombre y las interacciones biológicas que determinan las tasas de establecimiento, crecimiento y 

mortalidad de las diferentes especies en la comunidad (Archer, 1994). Es por ello que surge la 

necesidad de estudiar y conocer los factores ambientales tanto bióticos como abióticos que inciden en 

el establecimiento inicial de esta especie nativa, para determinar bajo qué condiciones se logra una 

mayor tasa de supervivencia y crecimiento del renoval.  
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Estudiar los principales factores bióticos y abióticos que ejercen efecto sobre el establecimiento 

inicial de Prosopis alba var. alba bajo distintos tratamientos.  

3.2. Objetivos particulares 

 Buscar y analizar a partir de bibliografía, estudios previos hechos en la región, sobre el 

algarrobo blanco y su potencial en forestación y agroecología;  

  Analizar el establecimiento inicial de esta especie mediante el monitoreo de la 

supervivencia, el diámetro y la altura, bajo distintos tratamientos; 

 Monitorear distintas variables bióticas y abióticas en cada tratamiento; 

 Caracterizar el tipo de suelo del área de estudio a partir de mapas de suelo existentes. 
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4. HIPÓTESIS 

 Los renovales de algarrobo blanco presentan mayor tasa de supervivencia y crecimiento en el 

tratamiento de pajonal bajo, debido a que éste presenta menor competencia por los recursos, 

así como también menor presión por herbivoría 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Área de estudio 

5.1.1. Ubicación geográfica 

El área de estudio se encuentra situado en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes, 

del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ubicada en la localidad de El Sombrerito, 

Departamento de Empedrado, provincia de Corrientes (Figura 1A y B). 

 

 

Figura 1 A y B. Vista satelital de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA, El 

Sombrerito, y la ubicación de las parcelas experimentales a través de polígonos. Extraído de Google 

Earth. 

Esta sede del INTA está ubicada en Ruta Nacional 12 Km 1008 (27°40'26.9"S 58°45'02.5"O), y 

tiene una superficie de 1175 ha y la misma se especializa en las áreas de Recursos Naturales (con 
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énfasis en gestión ambiental), Agricultura extensiva (con énfasis en arroz), Ganadería Subtropical (con 

énfasis en bovinos para carne) y los Pequeños Productores (con énfasis en alternativas productivas y 

agricultura sustentable). En ella se establecieron 2 parcelas experimentales con un área de 1 Ha cada 

una, dentro de las cuales la vegetación era la misma en todo el área, diferenciándose por la 

temporada de plantación de los renovales (invierno y verano) y por la cobertura de la vegetación 

(pajonal con y sin corte), donde se llevaron a cabo la recolección de los datos de los renovales 

plantados. 

5.1.2. Caracterización climática del NO de Corrientes 

La región donde se encuentra el área de estudio se caracteriza por tener una temperatura 

media anual que oscila entre los 21.5°C al norte y 19,5°C al sur. En el mes más cálido (enero) la 

temperatura media alcanza entre 27°C y 26°C, y la temperatura del mes más frío (julio) varía entre 

16°C y 13°C. En verano se registran máximas absolutas de 42°C a 46°C y en invierno mínimas de -

1°C a -5,5°C, siendo poco frecuentes las heladas. Estas temperaturas estivales y su muy escasa 

variación anual definen al clima correntino como subtropical (Carnevali, 1994). Las lluvias son 

abundantes y frecuentes superando a los 1.500 mm anuales en el noreste de la provincia, 

descendiendo gradualmente hasta menos de 1.000 mm en el sudeste. La principal característica de 

este régimen es su irregularidad (Carnevali, 1994). 

Para caracterizar el clima del área de estudio, se describen valores climatológicos medios 

registrados por el Aeropuerto de Corrientes, recolectados durante un período largo, que comprende 

desde el año 1981 hasta el año 2010. En el mes de enero se registró una precipitación media total de 

167.3 mm, con una temperatura mínima promedio de 21°C, y una máxima promedio de 33°C. En 

cambio, para el mes de julio la precipitación total promedio fue de 37.5 mm, con temperaturas 

promedio que oscilan desde los 10°C hasta los 21°C (Fig. 2). Además, los valores históricos máximos 

y mínimos de temperatura para el mes de enero son de 11.8°C y 42°C, respectivamente. Para el mes 

de junio los valores históricos corresponden a -2.8°C la mínima y 31.8°C la máxima (SMN, 2019). 

 . 
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Figura 2. Climodiagrama del Aeropuerto de la ciudad de Corrientes, período 1981-2010 

(Servicio Meteorológico Nacional). 

 

5.1.3. Caracterización de la vegetación del NO de Corrientes 

El paisaje está representado por un mosaico de vegetación higrófila con pirizales, cañaverales y 

pajonales en las zonas deprimidas, acompañada por zonas elevadas no inundables (lomadas) con 

vegetación mesófila donde existen extensos pajonales con árboles dispersos y pequeñas isletas y 

restos de Bosque de Quebracho Colorado (Schinopsis balansae Engl.) y Urunday (Myracrodruon 

balansae Engl.) (Fontana, 2018). En los ecosistemas de pajonales, predominan especies tales como 

Sorghastrum setosum Griseb., Andropogon lateralis Nees. y entre los pastos cortos los géneros 

Paspalum y Axonopus (Sampedro y Calvi, 2018). Estos pajonales, compuestos principalmente por 

gramíneas de tipo C4, se encuentran con diversos grados de degradación como consecuencia del 

sobrepastoreo (Pereira, 2014), y se caracterizan por un crecimiento estival y rápida maduración 

(Pizzio, 1995). Estas gramíneas poseen mayor eficiencia en la captura del CO2 debido que no 

fotorrespiran (o lo hacen en cantidades reducidas) y a que no se saturan a medida que la intensidad 

luminosa aumenta, y por ello, tienen un ritmo de fotosíntesis alto. Su temperatura óptima oscila entre 

los 30 y 47°C (Pérez, 2005). 

5.1.4. Caracterización del suelo 

El material originario de los suelos del área donde se encuentran localizadas las parcelas 

experimentales está formado por una asociación de suelos Argiudoles ácuicos (Serie Treviño),  
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Epiacualfes típicos (Serie Tala) y Endoacualfes típicos (Serie Valencia) datos que fueron extraídos del 

Sistema de Información Geográfica proporcionado por el visor GeoINTA (SIGA, 2019). 

La Serie Treviño pertenece a la subclase de capacidad de uso IIIe, los suelos se ubican en 

relieve normal, loma alta a media, con pendientes de 1 a 1,5%. Son moderadamente bien drenados, 

con escurrimiento medio a lento y permeabilidad lenta a moderada, encharcables por cortos períodos 

(Herber, 2011). El perfil del suelo es de mediana profundidad, fertilidad natural mediana y muy 

susceptible a los efectos de la erosión severa (Alfonso Linares y Monedero García, 2004). Presenta un 

epipedón mólico de 40 cm de profundidad, que incluye un horizonte de transición BAt; franco arenoso, 

color pardo grisáceo muy oscuro y reacción débilmente ácida. El horizonte argílico (Bt), franco arcillo 

arenoso, fuertemente estructurado, tiene color negro y reacción neutra.  Son suelos moderadamente 

fértiles, con valores intermedios de bases de cambio, especialmente en el horizonte Bt y de materia 

orgánica en el epipedón; muy pobres en fósforo (Escobar et. al., 1996). 

Con respecto a la Serie Valencia, presenta un epipedon ócrico, de color gris claro a blanco, de 

textura franco a franco arenosa. El horizonte Btss es argílico, franco arcillo arenoso, fuertemente 

estructurado, de color pardo grisáceo. Tiene moteados abundantes y precisos en todo el perfil y 

concreciones de hierro-manganeso. Son suelos de relativamente baja fertilidad, en especial en el 

epipedón, mejorando medianamente en el horizonte Bt. Los niveles de materia orgánica son 

intermedios a altos en los primeros 18 cm. Son afectados por exceso de humedad, durante varios 

meses en la mayoría de los años, constituyéndose en la limitante principal; el uso actual es el de 

campo natural de pastoreo y en menor medida el cultivo de arroz (Escobar et al. 1996). 

En relación a la Serie Tala, posee un horizonte argílico y un horizonte superficial, ócrico, pobre 

en materia orgánica y de poco espesor. El drenaje es pobre como lo define la pertenencia a los 

Acualfes y presentan Episaturación: El suelo está saturado con agua en uno o más horizontes dentro 

de los 200 cm. Desde la superficie y posee además una o más capas insaturadas, dentro de los 200 

cm. Presentan una secuencia de horizontes A, E, Bt y C. El A es ócrico, el E es en general débilmente 

expresado; el Bt argílico es fuertemente estructurado y con baja conductividad hidráulica. Tienden a 

ser suceptibles a los anegamientos, siendo su limitante principal (Escobar et al. 1996). 

5.2. Selección de especie 

Prosopis alba fue elegida debido a que resulta ser una especie a considerar para restauración 

ambiental de áreas degradadas o en sistemas sustentables de producción forestal, debido a que 

tolera la sequía, condiciones edáficas adversas (salinidad y alcalinidad) y napas freáticas altas 

(Villagra, 2000), complementando su capacidad para fijar nitrógeno en el suelo, lo que significa que 

puede usarse para mitigar los efectos de la desertificación en ambientes degradados (Iglesias et al., 

2007). Además, es óptimamente utilizada en sistemas agroforestales y silvopastoriles por su buen 

crecimiento en diámetro (Vilela et al. 1996). 
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Si bien la especie presenta características fisiológicas adaptadas a un clima árido, resulta 

interesante estudiar su establecimiento inicial dentro de una un área con características climáticas 

diferentes, tal como lo es el Chaco Húmedo.  

Los plantines para realizar los estudios experimentales fueron donados por la empresa eléctrica 

INTESAR S.A., fruto de un convenio entre la Dirección de Recursos Forestales de la Provincia de 

Corrientes, y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional 

del Nordeste. El origen de los plantines se sitúa en la provincia del Chaco, en la localidad de 

Machagai. Los mismos fueron obtenidos a partir de semillas recolectadas por un vivero local, con 

objetivos institucionales de la empresa INTESAR S.A 

5.3. Diseño experimental 

El diseño consistió en el establecimiento de 2 parcelas experimentales de 1 ha cada una, donde 

se llevaron a cabo los tratamientos explicados en la Tabla 1. Cada tratamiento, resultó de la 

interacción de dos factores: cobertura vegetal y temporada, y correspondió a un área de 50x100m, 

como se ilustra en la figura 3. Cada parcela se subdividió en tres repeticiones de 16 metros de ancho 

por 100 metros de largo para compensar las diferencias edáficas que no se evaluaran.  

El diseño de plantación en cada hectárea consistió en 18 filas y 15 columnas de renovales 

plantados, obteniendo un total de 270 renovales por ha, con un total de 540 en toda el área de 

estudio. En las columnas, cada renoval estuvo plantado a una distancia de 5m (camellones) y 10m 

(galerías) de manera intercalada. En cuanto a la distribución de las filas la distancia entre cada árbol 

fue la misma, de 5m entre individuos. La densidad de plantación correspondió a un sistema 

silvopastoril (270 renovales por hectárea), con un promedio de 135 renovales por tratamiento 

(cobertura vegetal*temporada), es decir un total de 540 individuos en el área a estudiar. Este diseño 

tiene la finalidad de brindar espacio para el desarrollo normal de los patrones genéticos del árbol, así 

como también incorporar futuros cultivos o pasturas, correspondiendo a un diseño silvopastoril de 

plantación de baja densidad inicial (menos de 400 plantas/ha) (INTA, 2016). La primera implantación 

de los plantines fue en mayo de 2018, y la segunda fue en noviembre de 2018 (Figura 4). 
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   Figura 3. Diseño de plantación para cada hectárea (invierno y verano). 

Cada época de implantación se realizó sobre dos condiciones de la pastura preexistente, una a 

en la cual se realizó la implantación directa (pajonal sin corte, de1.60 m de altura, aproximadamente) y 

en la otra se procedió al corte de Setaria sp. y Elionorus muticus (Spreng.) Kuntze a 30 cm del suelo 

(pajonal con corte) (Ver tabla 1). 

Tabla 1. Descripción de tratamientos. 

                Temporada 

Cobertura 

Invierno Verano 

Con corte Tratamiento 1 Tratamiento 3 

Sin corte Tratamiento 2 Tratamiento 4 
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Figura 4. (A). Llegada de renovales al sitio de estudio; (B) Proceso de plantación en invierno (C) Área de 

plantación. 

5.4. Variables climáticas 

Se obtuvieron datos de la Estación Meteorológica Automática de la EEA INTA El Sombrerito, 

Corrientes. Las variables registradas fueron temperatura y humedad relativa, y las mismas fueron 

recolectadas durante 24 horas con intervalos de medición de 1 hora, durante 3 meses de medición 

A  B 

 C 
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tanto para invierno (mayo, junio y julio 2018) como para verano (enero, febrero y marzo 2019), con el 

fin de caracterizar cada temporada de plantación.  

Asimismo, se obtuvieron los valores diarios medios, máximos y mínimos para los meses que se 

realizaron las implantaciones y monitoreo de las variables.  

Para la radiación, se utilizó un sistema de adquisición de datos remotos (Decagon, ONSET 

USA, modelo Em50), usando un sensor “QSO-S PAR Photon Flux”, que midió el flujo fotónico 

fotosintético (PPF) en μmol m-² s-¹, desde un campo de visión de 180 grados (Figura 5). Se realizaron 

dos mediciones en la temporada de verano, la primera en el ambiente de pajonal con corte, y la 

segunda en el de pajonal sin corte. Asimismo, se realizaron mediciones en dos temporadas (verano e 

invierno) con el fin de caracterizarlas. Dichos sensores se instalaron durante 3 días en dichos 

ambientes.   

 

Figura 5. Sensor de radiación fotosintéticamente activa instalado en (A) pajonal con corte y (B) 

pajonal sin corte, en temporada de verano. 

5.4. Herbivoría 

Para caracterizar los invertebrados herbívoros que podrían generar daños a los renovales 

plantados, se procedió a la recolección mediante la utilización de trampas de caída (en inglés “pit-falls 

traps”) instaladas en el suelo (Luna Márquez, 2005). Se colocaron un total de 10 trampas siguiendo 

una línea de transecta de 100 metros en cada tratamiento, con una distancia de 10 metros entre sí (10 

trampas x 4 tratamientos = 40). Las trampas de caída consistieron en un recipiente de plástico de 1L 

con una mezcla de líquido conservador, los cuales funcionaron durante 30 días (Figura 6A). Se renovó 

B A 
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el líquido de cada trampa cada 7 días hasta completar el período de muestreo. Los organismos 

atrapados, fueron depositados en recipientes plásticos herméticos con alcohol al 70% (Figura 6B). 

Posteriormente, se procedió a la determinación taxonómica de los grupos de interés, los cuales 

fueron: hormigas y ortópteros herbívoros posibles predadores de los renovales.  

Asimismo, se eligieron aleatoriamente 30 renovales por tratamiento con la finalidad de marcar 

sus hojas para monitorear y cuantificar el daño por herbivoría en cada una luego de un período de 60 

días. 

 

   A 
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Figura 6. (A) Ejemplar de trampa de caída instalada en el área de estudio; (B) Frascos 

entomológicos con alcohol al 70%. 

Los individuos colectados pertenecientes al grupo de las hormigas fueron identificados hasta el 

nivel de género, con el fin de caracterizar sus hábitos alimenticios, a través de la utilización de claves 

de identificación (Palacio y Fernández, 2003) y la asistencia de especialistas de la Cátedra de Biología 

de los Artrópodos de nuestra Facultad. Para los grupos restantes de herbívoros se clasificaron hasta 

el nivel de orden.  

5.5. Monitoreo del crecimiento y supervivencia 

Se realizó un monitoreo del crecimiento (diámetro y altura) y de la supervivencia de todos los 

renovales implantados. A continuación se detallan dichas mediciones: 

5.5.1. Altura (cm) 

Se midió en dos momentos: junio y julio 2018 (invierno) febrero y marzo 2019 (verano) con una 

cinta métrica, desde la base del renoval hasta el ápice, tomando en cuenta la altura total (parte viva y 

muerta) y la altura de la parte viva, cuando fuese necesario, extendiendo el renoval sobre la cinta 

métrica. 

5.5.2. Diámetro a la altura del cuello (DAC) (mm)  

Se midió en dos momentos: junio y julio 2018 (invierno) febrero y marzo 2019 (verano) mediante 

la utilización de un calibre (Figura 7). 

5.5.3. Supervivencia 

Se midió al momento del trasplante, y luego al primer y segundo mes. Se consideró un renoval 

“vivo” cuando presentaba indicios como yemas de crecimiento activas, ramas flexibles y/o tejido vivo 

  B    B 
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debajo de la corteza del tallo principal. De lo contrario, se lo consideró “muerto”, a aquellos que 

presentaban la mayoría de tallos y hojas intactas pero secos, o por defoliación (tallo cortado o 

ausente) (Barchuk y Díaz, 2000). Esto se realizó en ambas temporadas de plantación (invierno y 

verano). 

 

Figura 7. Medición de diámetro y altura de renovales de Algarrobo Blanco bajo el tratamiento 

de pajonal sin corte de la temporada de verano, en parcelas experimentales de la EEA INTA 

Corrientes. 

 

5.6. Evaluación de la información disponible 

Se examinó la información bibliográfica referida a Prosopis alba dentro de la región y su 

potencial para la implementación en sistemas silvopastoriles y restauración. Asimismo, se obtuvo 

información sobre el tipo de suelo del área de estudio y su posterior caracterización en relación a los 

requerimientos de esta especie. 
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5.7. Análisis de los datos 

Con los datos obtenidos de temperatura y humedad se promediaron los valores recolectados de 

las 24 horas de todos los días durante tres meses, tanto para la temporada de invierno (mayo, junio y 

julio) como para la de verano (enero, febrero y marzo), con el objetivo de caracterizar las temporadas 

de plantación. 

Asimismo, se promediaron las temperaturas medias, máximas y mínimas de los meses en que 

se realizó la implantación y monitoreo de las variables.  

Respecto a la radiación fotosintéticamente activar (PAR), se obtuvo el promedio de los datos 

recolectados en el pajonal con corte y en el pajonal sin corte, con el objetivo de comparar dichas 

coberturas de vegetación en períodos donde la radiación es elevada.  

Al finalizar las mediciones se analizó la supervivencia de los ejemplares de algarrobo en cada 

uno de los tratamientos estudiados mediante un análisis de la varianza (ANAVA) para cada temporada 

de plantación. Se evaluó como una variable de respuesta binaria (vivo=1; muerto= 0) (Ritchie et. al, 

2007). 

En relación a los datos obtenidos para altura y diámetro, se obtuvieron los incrementos en cada 

uno de los tratamientos estudiados, y se realizó un análisis de la varianza (ANAVA) para cada 

temporada de plantación. El test de Tukey se utilizó para evaluar si los valores obtenidos mostraban 

diferencias significativas.  

Asimismo, con los datos de altura y diámetro se obtuvo la Tasa de Incremento para comparar 

entre tratamientos, y se obtuvo a partir de la siguiente ecuación: 

TI = medición final – medición inicial 

                                                                         medición final 

Se empleó el programa InfoStat 2018 (Di Rienzo et al., 2018) versión libre para la 

sistematización y procesamientos de los datos.  

 

6. RESULTADOS 

6.1. Variables meteorológicas 

6.1.1. Temperatura y humedad 

Durante la temporada de invierno, la temperatura media fue de 16.3°C, con un promedio 

máximo de 21.7°C, y un promedio mínimo de 12.3°C, siendo la temperatura mínima absoluta 
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registrada para esos meses de -0.3ºC, mientras que la humedad relativa media diaria fue de un 85% 

con un máximo de 100% y una mínima de 67.9% (Figura 8A y B). 

 

 

Figura 8. (A) Temperatura promedio y (B) humedad relativa promedio obtenida para la 

plantación de invierno de renovales de Algarrobo Blanco en parcelas experimentales de la EEA INTA 

Corrientes. 

La temperatura media diaria para la temporada de verano fue de 25.8°C, alcanzando un promedio 

máximo de 30.3°C, y un promedio mínimo de 21.6°C. La máxima absoluta registrada para esos meses 

fue de 38.5ºC. La humedad relativa diaria promedio fue de 48.9%, con una máxima de 59.2%, y una 

mínima de 34% (Figura 9A y B). 
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Figura 9. (A) Temperatura promedio y (B) humedad relativa promedio obtenida para la 

plantación de verano de renovales de Algarrobo Blanco en parcelas experimentales de la EEA INTA 

Corrientes. 

Asimismo, se obtuvieron los valores medios de cada mes en los cuales se implantaron los 

renovales y monitorearon las variables ambientales (Tabla 2). 

Tabla 2. Valores de temperatura promedio adquiridos para cada mes de implantación y 

monitoreo. 

Mes Temperatura promedio 
(°C)  

Temperatura 
promedio máxima  

(°C) 

Temperatura 
promedio mínima 

(°C) 

Mayo 2018 18.7 25.2 14.4 

Junio 2018 13.4 20.4 8 

Julio 2018 13.4 19.4 8.6 

Enero 2019 27.28 33.1 23.2 

Febrero 2019 25.6 32.5 20.1 

Marzo 2019 23.1 29.6 18 
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6.1.2. Radiación fotosintéticamente activa (PAR) 

En relación a los valores de radiación, para el ambiente de pajonal con corte se obtuvo una 

radiación diaria integral de 117.4 µmol/m²s, con un valor máximo de radiación de 2340.1 µmol/m²s a 

las 14 horas, y un mínimo de 2.4 µmol/m²s a las 7 horas. (Figura 10A). 

Respecto a los valores para el ambiente de pajonal sin corte, se alcanzó una radiación diaria 

integral de 104,2 µmol/m²s, con un valor máximo de 2092.9 µmol/m²s a las 13 horas, y un mínimo de 

1.8  µmol/m²s a las 6 horas (Figura 10 B). 

 

 

Figura 10. (A) Promedio de la radiación fotosintéticamente activa recibida en el ambiente de pajonal 

con corte y (B) pajonal sin corte durante tres días con cielo despejado.  

En cuanto a los valores obtenidos entre las temporadas de plantación, en invierno se 

adquirió una radiación diaria integral de 67 µmol/m²s, con una máxima de 1.360 µmol/m²s en 

contraste con lo obtenido para la temporada de verano, manifestado anteriormente (Figura 11) 
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Figura 11. Promedio de la radiación fotosintéticamente activa recibida en la temporada de invierno y 

verano durante tres días con cielo despejado.  

6.2. Supervivencia 

La supervivencia inicial de esta especie fue diferente entre las dos temporadas de plantación 

estudiadas, pero no lo fue así para los ambientes (ANAVA= dos vías; temporada F= 1.67 p>0.0007; 

ambiente F= 0.01 p>0.8195; ambiente*temporada F= 0.01 p>0.9084, con un nivel de significación del 

0.05). La supervivencia al primer mes de plantación para la temporada de invierno fue de un 100% y 

99.2%, para los ambientes de pajonal con y sin corte (Tratamiento 1 y Tratamiento 2), 

respectivamente. En cambio, la supervivencia para la temporada de verano al primer mes de 

plantación fue de 71% y 81% para los tratamientos de pajonal con y sin corte (Tratamiento 3 y 

Tratamiento 4), respectivamente. Asimismo, la supervivencia para el segundo mes continuó 

decreciendo para los tratamientos 3 y 4 con valores de 69% y 62%, respectivamente, en contraste con 

los de los tratamientos 1 y 2, que decrecieron a un valor de 97% y 91.1%, respectivamente. 

 Esto demuestra que los renovales plantados en la temporada de invierno sobrevivieron en 

mayor proporción, superando significativamente los valores de verano (Figura 11). En cuanto a la 

comparación entre ambientes (pajonal con y sin corte) no se hallaron diferencias en los valores de 

supervivencia (Ambiente F=3.83; p>= 0.0508). 

A través del test de Tukey se encontraron diferencias significativas entre los valores de 

supervivencia para las temporadas de invierno y verano, delimitadas mediante letras diferentes (A y B) 

(Tabla 3). 
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Figura 12. Supervivencia (%) a través del tiempo (Mes 0= momento de trasplante; Mes 1= 40 días del 

trasplante; Mes 2= 80 días del trasplante) de renovales de Algarrobo Blanco bajo distintos 

tratamientos ambientales (con y sin corte de la cobertura vegetal) y temporada de plantación (Invierno: 

INV y Verano: VER) en parcelas experimentales de la EEA INTA Corrientes. 

Tabla 3. Comparación de supervivencia de renovales de Algarrobo Blanco entre distintos tratamientos 

ambientales (con y sin corte de la cobertura vegetal) y temporada de plantación (Verano; VER e 

Invierno: INV) mediante la utilización del Test de Tukey  
 

Ambiente VER INV 

Pajonal 
con corte 

0.70 ± 0.03 A 0.97 ± 0.03 B 

Pajonal  
sin corte 

0.63 ± 0.03 A 0.91 ± 0.03 B 
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6.3. Crecimiento 

El monitoreo del crecimiento inicial del Algarrobo Blanco ha dejado en evidencia el efecto que 

podrían llegar a tener las distintas coberturas vegetales. Si bien los valores obtenidos del diámetro de 

cada temporada respecto a los ambientes no han demostrado tener diferencias significativas, se han 

observado mayores tasas de incremento en la temporada de verano. En cuanto a los valores 

obtenidos de la altura, éstos si han manifestado claras diferencias, destacándose la temporada de 

invierno con corte como aquella con mayor crecimiento. A continuación se detallan los resultados. 

6.3.1. Diámetro 

Respecto al incremento del diámetro, se realizó un análisis de la varianza paramétrica y el Test 

de Tukey para comparar los ambientes (pajonal con y sin corte) en cada temporada de plantación 

(verano e invierno), y en ninguno de los dos casos hubo diferencias significativas (Verano F=0.68  

p>0.4568; Invierno F=0.30 p>0.6142) (Figura 12A y B). Asimismo, se obtuvieron los promedios de la 

Tasa de Incremento en diámetro para cada tratamiento, y se destacaron la temporada de invierno el 

pajonal con corte (tratamiento 1), y en el verano el pajonal sin corte (tratamiento 4) como aquellas con 

mayores valores de los tratamientos (Tabla 4).  

Tabla 4. Promedio de la Tasa de Incremento respecto a la diámetro de renovales de Algarrobo 

Blanco bajo distintos tratamientos ambientales (con y sin corte de la cobertura vegetal) y temporada 

de plantación (invierno y verano) en parcelas experimentales de la EEA INTA Corrientes.  

 

Tratamiento Promedio de diámetro 
inicial (cm) 

Promedio de 
diámetro final (cm) 

Promedio de TI en 
diámetro (%) 

Pajonal con corte 
invierno 

6.27 7.04 14.6% 

Pajonal sin corte 
invierno 

6.05 6.77 13.5% 

Pajonal con corte 
verano 

5.58 6.31 14.2% 

Pajonal sin corte 
verano 

5.42 6.27 17.4% 
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Figura 13. Incremento en diámetro (mm) de los renovales de Algarrobo Blanco bajo distintos 

tratamientos ambientales (con y sin corte de la cobertura vegetal) y temporada de plantación (A) 

Invierno y (B) Verano, en parcelas experimentales de la EEA INTA Corrientes. 

6.3.2. Altura   

Se realizó un análisis de la varianza a un factor (ANAVA= una vía; ambiente) y el test de Tukey 

para ambas temporadas de plantación y se encontraron diferencias significativas para la temporada 

de invierno, siendo el pajonal con corte el que mayor incremento presentó (Tabla 5 y 6; Figura 13A y 

B). Por el contrario, la temporada de verano no demostró tener diferencias significativas entre ambos 
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ambientes (Ambiente F= 2.35; p> 0.1998). Igualmente, se obtuvieron los promedios de la Tasa de 

Incremento en altura para cada tratamiento, y se destacaron la temporada de invierno el pajonal con 

corte, y en el verano el pajonal sin corte como aquellas con mayores valores (Tabla 7).  

Tabla 5. Prueba de varianza para estimar diferencias entre tratamientos de la temporada de 

invierno. 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 15.60 1 15.60 9.35 0.377 

Ambiente 15.60 1 15.60 9.35 0.377 

 

 

Tabla 6. Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=2.92792 

Ambiente Medias N E.E. 

Pajonal sin corte INV 2.50 3 0.75  A 

Pajonal con corte INV 5.73 3       0.75         B 

 

Tabla 7. Promedio de la Tasa de Incremento respecto a la altura de renovales de Algarrobo 

Blanco bajo distintos tratamientos ambientales (con y sin corte de la cobertura vegetal) y temporada 

de plantación (invierno y verano) en parcelas experimentales de la EEA INTA Corrientes.  

Tratamiento Promedio de altura inicial 

(cm) 

Promedio de altura 

final (cm) 

Promedio de TI en 

altura (%) 

Pajonal con corte invierno 53.9 58.5 7.3% 

Pajonal sin corte invierno 54.4 56.8 4.3% 

Pajonal con corte verano 73.8 75.7 2.9% 

Pajonal sin corte verano 71.01 73.2 3.8% 
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Figura 14. Incremento en altura (cm) de los renovales de Algarrobo Blanco bajo distintos 

tratamientos ambientales (con y sin corte de la cobertura vegetal) y temporada de plantación (A) 

Invierno y (B) Verano, en parcelas experimentales de la EEA INTA Corrientes. 

6.4. Herbivoría 

Debido a las heladas que se manifestaron en el mes de junio de 2019 y su consecuencia en la 

defoliación de los renovales, las mediciones del daño en las hojas marcadas se vieron interrumpidas y 

no se ha podido establecer una estimación del grado de herbivoría sobre cada renoval. Sin embargo, 
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a través de observaciones a campo, se pudo detectar daños en hojas y tallos, de los individuos 

plantados (Figura 14). 

 

 

Para la caracterización de invertebrados se colectaron un total de 40 trampas con individuos de 

dieta herbívora pertenecientes 2 órdenes: Orthoptera e Hymenoptera, siendo el segundo el grupo el 

que presentó una mayor abundancia de individuos (Tabla 8). Respecto a los tratamientos, los 

himenópteros presentaron mayor abundancia de individuos en el pajonal con corte de verano, y menor 

en el pajonal con corte de invierno. En relación a la abundancia de ortópteros, fue mayor en el pajonal 

sin corte de invierno, y menor en el pajonal sin corte de verano (Figura 15). Si bien éste constituyó el 

orden con menor abundancia, se ha detectado la presencia de los mismos sobre los renovales 

plantados (Figura 16). 

Dentro del orden Hymenoptera, se hallaron 11 géneros pertenecientes a 4 subfamilias. La 

subfamilia Formicinae presentó el mayor número de géneros siendo Paratrechina spp el que presentó 

el mayor número de individuos colectados (2021) seguido del género Solenopsis spp con 764 

individuos y Camponotus spp con 723 individuos colectados. Los géneros que menor número de 

individuos presentaron fueron Anochetus spp y Crematogaster spp con 4 individuos cada uno. 

Tabla 8. Abundancia de órdenes bajo distintos tratamientos ambientales (con y sin corte de la 

cobertura vegetal) y temporada de plantación (Invierno: INV y Verano: VER) en parcelas 

experimentales de la EEA INTA Corrientes.  

                Tratamiento     

 Orden 

Pajonal con 
corte INV 

Pajonal sin corte 
INV 

Pajonal con 
corte VER 

Pajonal sin 
corte VER 

Figura 15. Renoval con tallo dañado por herbivoría. 
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Hymenoptera  391 554 1923 1611 

Orthoptera 32 35 27 19 

 

 

Figura 16. Abundancia de órdenes bajo distintos tratamientos ambientales (con y sin corte de la 

cobertura vegetal) y temporada de plantación (Invierno: INV y Verano: VER) en parcelas 

experimentales de la EEA INTA Corrientes.  
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B 

Figura 17. Ejemplar de ortóptero forrajeando renoval de algarrobo blanco. 

Respecto a los ambientes, la plantación de verano con corte fue la única que presentó hormigas 

de hábito herbívoro, las cuales correspondieron al género Acromyrmex, y sólo representaron el 2% de 

la totalidad de la muestra (87 individuos), representado en la figura 7. 

 

 

Figura 18. Porcentajes de las abundancias de los distintos géneros hallados de hormigas 

(Hymenoptera).  
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7. DISCUSIÓN 

Este trabajo resulta un primer acercamiento en el estudio del establecimiento inicial del 

algarrobo blanco bajo distintas condiciones de plantación en pajonales en el noroeste de Corrientes. 

Si bien los resultados obtenidos corresponden a dos períodos estacionales contrastantes de trasplante 

y medición, los patrones encontrados acompañan en parte a las hipótesis propuestas. El desempeño 

de la especie fue significativamente diferente entre ambientes de pajonal con y sin corte respecto al 

crecimiento en altura, sin embargo, los valores de diámetro no han mostrado diferencia alguna. 

 La supervivencia inicial del algarrobo blanco obtenido en este estudio fue del 80%, porcentaje 

el cual se considera elevado, a pesar de las condiciones en las que se han sometido los individuos 

(altas temperaturas, ausencia de riego y herbivoría). Este resultado coincide en parte con valores en 

otras plantaciones con la misma especie y otras nativas, tales como Aspidorsperma quebracho-blanco 

Schltdl. y Prosopis chilensis (Molina) Stuntz emend. Burkart (entre 30% y 90%) considerando períodos 

de tiempo incluso más largos y en regiones con condiciones diferentes como el Chaco Árido o Chaco 

Serrano (Barchuk y Díaz, 2000; Verzino et al., 2004; Lauenstein et al., 2012; Natale et al., 2014). En 

este trabajo, el algarrobo blanco tuvo mayor supervivencia en la temporada de plantación de invierno, 

siendo que, a pesar de haber perdido todas sus hojas con las heladas, éstas rebrotaron a comienzos 

de primavera. Este alto rendimiento podría deberse a que la  humedad en invierno se mantiene más 

tiempo debido a una menor evaporación, disminuyendo el estrés hídrico y mejorando las condiciones 

de desempeño. Además, cabe destacar que por lo general, las especies nativas, tales como 

Schinus molle L., Celtis tala Gillies ex Planch, Schinopsis haenkeana Engl., entre otras, sobreviven 

más en temporadas como la primavera. Sin embargo, se ha demostrado que el algarrobo blanco 

presenta buena respuesta en temporadas de bajas temperaturas, lo que coincide con lo informado por 

Verzino et al. (2004).  

 La supervivencia entre ambientes no ha tenido diferencias significativas por lo que se puede 

establecer que tanto los pajonales sin corte como con corte proveen buenas condiciones para el 

establecimiento de la especie. Esto coincide en parte con lo informado por Barchuk y Díaz (2000), que 

han realizado un estudio similar en cuanto a la supervivencia dentro del género, particularmente en 

Prosopis chilensis (Mol.) Stuntz, y observaron una mayor supervivencia fuera de una cobertura 

arbustiva, es decir, a campo abierto.  

En relación al crecimiento en diámetro, los resultados de este trabajo no han demostrado 

diferencias significativas entre ambientes; por lo que en principio, la altura del pajonal no estaría 

influyendo sobre el crecimiento inicial del diámetro de esta especie. Esto puede deberse a que en 

ambientes naturales el algarrobo blanco se manifiesta en bajas tasas de crecimiento, especialmente 

durante los primeros años de vida, por lo que no demuestran patrones de crecimiento inicial en 

relación a los tratamientos, lo que coincide con lo informado por Bender y colaboradores (2015). 

Respecto a la altura, los individuos mostraron un crecimiento promedio diferente entre los tratamientos 

de invierno, siendo el pajonal con corte el que presentó mayores valores de crecimiento. Esto también 
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coincide en parte con lo comprobado por Barchuk y Díaz (2000), quienes han medido el crecimiento 

dentro del género, bajo dos coberturas, y obtuvieron una mayor altura en el sistema de campo abierto. 

La diferencia obtenida podría estar influida tanto por la baja competencia con el pajonal, como también 

por las condiciones climáticas, ya que en invierno, el suelo posee mayor contenido hídrico (debido a 

las lluvias de otoño), por lo que el contenido de humedad aumenta, promoviendo las condiciones 

adecuadas para el desarrollo de la planta. De todas formas, cabe destacar que el corto tiempo de 

monitoreo pudo haber dificultado el hallazgo de patrones entre el crecimiento de la especie y dichas 

variables ambientales. Sin embargo, a futuro se seguirán realizando mediciones con el fin de hallar 

dichos patrones en la especie.  

A través de observaciones, se ha comprobado la presencia de renovales con hojas en el 

pajonal sin corte, al contrario del pajonal con corte, donde todos los renovales presentaron defoliación 

en su totalidad. Esto podría significar que la alta cobertura de pastos demuestra condiciones de 

humedad favorables, evitando así el efecto hostil de la helada. En relación a la radiación 

fotosintéticamente activa, los valores obtenidos manifiestan poca diferencia entre coberturas de 

pajonal, pero si se han demostrado diferencias entre temporadas de plantación. Estudiando otras 

especies de leñosas, Gonçalves y colaboradores (2001), determinaron que las exposiciones a una alta 

intensidad de luz (2250 µmol/m²s) provocan bajas concentraciones de clorofila, debido a que la 

velocidad de degradación es más alta que la velocidad de síntesis. Por lo que se podría estimar que la 

radiación recibida en la temporada de invierno reduciría posibles daños por fotoinhibición, recibiendo 

aun así suficiente cantidad de luz para un óptimo proceso de fotosíntesis.  

Con respecto a la herbivoría, debido a las heladas que se manifestaron en el mes de junio y su 

consecuencia en la defoliación de los renovales, las mediciones se vieron interrumpidas y no se ha 

podido establecer una estimación del daño de las hojas marcadas. Aun así, estudios hechos en 

Prosopis glandulosa Torr. realizados en Wilbarger County, Texas por Weltzin y colaboradores (1998), 

destacan sus adaptaciones para tolerar la herbivoría incluso bajo repetidas remociones de biomasa en 

etapas tempranas del ciclo de vida. Estos autores probaron esta capacidad a campo y concluyeron 

que, bajo estas condiciones, la tolerancia a la herbivoría depende en mayor medida de la 

disponibilidad de recursos necesarios para la activación de meristemas y crecimiento de los brotes. 

Por lo tanto, sería importante realizar estudios similares en P. alba a fin de comprobar similares 

cualidades. 

En relación a los invertebrados herbívoros, debido a que se observaron daños por ortópteros, 

es importante tener en cuenta a este grupo ya que son considerados perjudiciales para las actividades 

agrícola–ganaderas, por lo tanto son de importancia económica (Cigliano & Lange, 1998). Dentro del 

orden Hymenoptera, se destacó la presencia de herbívoros y fueron pertenecientes al género 

Acromyrmex, conocidas como hormigas cortadoras de hojas (Jiménez, 2019). No obstante, las 

mismas representaron el 2% del total de la muestra de himenópteros y sólo pertenecieron a la 

plantación de verano. Esto demuestra que los renovales no fueron afectados principalmente por el 

efecto de forrajeo de hormigas, debido a que la mayor parte de la muestra tuvo hábito 
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omnívoro/predador, y en muy baja medida cortador de hoja. Esto resulta de gran relevancia, debido 

que la herbivoría puede ser un factor muy importante en la inhibición del crecimiento de los renovales 

de este género así como menciona Villagra (2000) por lo tanto, las condiciones para el desarrollo de 

los renovales se presentaron favorablemente al haber una baja abundancia de hormigas 

potencialmente herbívoras. 

En consideración al componente edáfico, se estima que la serie Treviño que caracteriza el área 

de estudio podría proporcionar un ambiente propicio para el establecimiento del algarrobo. Sin 

embargo, la serie Valencia y Tala se describen principalmente como un suelo de baja fertilidad, en 

especial en el epipedón, estando afectado por el exceso de humedad durante varios meses. Cabe 

destacar que el algarrobo blanco es una especie de gran plasticidad, la cual puede soportar los 

extremos de humedad y ocupar diversos tipos de suelos como los alcalinos, salinos, arenosos, 

arcillosos, entre otros (Delvalle, 2006), por lo que el suelo no sería un factor determinante  

 

8. CONCLUSIONES 

El estudio aporta información importante a tener en cuenta para la realización de sistemas 

silvopastoriles y para la restauración de áreas degradadas, destacando el éxito de supervivencia del 

algarrobo blanco. En relación a la altura de los pajonales, éstos demostraron no influir directamente en 

la supervivencia, pero si en su crecimiento inicial, siendo el pajonal con corte óptimo para el 

crecimiento en altura. En cuanto al desempeño de los renovales ante variables meteorológicas, tales 

como temperatura y humedad, se destaca al invierno como el más favorable para el establecimiento 

inicial de esta especie. En relación a los invertebrados herbívoros, los mismos indicaron no ser un 

factor determinante en el establecimiento debido a la baja abundancia de los mismos. Por último, se 

destacan a los pajonales del área de estudio como ambientes óptimos para el desarrollo de los 

renovales. 
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