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Resumen 

Los mallines tienen una importancia ecológica y productiva muy grande en relación a la 

estepa. Por lo tanto, estos ambientes están sometidos a altas presiones de pastoreo que 

modifican las condiciones fisicoquímicas del suelo y conducen a cambios en la 

composición florística. El objetivo del presente trabajo fue relacionar los indicadores 

físicos, conductividad eléctrica y químicos, pH, materia orgánica, humedad y carbonatos 

de los suelos de mallines con la presencia de especies vegetales. Las especies 

seleccionadas fueron halladas en suelos con pH alcalino, con moderado contenido de 

carbonatos, conductividad eléctrica y materia orgánica. Por medio de análisis 

multivariados se observaron tres asociaciones vegetales que relacionan las variables 

ambientales, la primera asociación está compuesta por Lycium repens, Nitrophila australis 

con humedad, materia orgánica y carbonatos, la segunda por Distichlis scoparia, 

Triglochin concinna y CE, pH y carbonatos y la última por Puccinellia glaucescens y 

Boopis anthemoides. Así, las asociaciones de las especies vegetales sirven como 

indicadoras visuales de las condiciones fisicoquímicas de los suelos de los mallines del 

Distrito Fitogeográfico Golfo San Jorge.  

Palabras clave: humedales, suelos, erosión hídrica, erosión eólica. 
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Abstract 

Mallines have a very great ecological and productive importance in relation to the steppe. 

So these environments were subjected to high grazing pressures that modify the 

physicochemical conditions of the soil that lead to changes in the floristic composition. 

The objective of the present work was to relate the physical indicators, electrical and 

chemical conductivity, pH, organic material, humidity and carbonates of mallines soils 

with the presence of plant species. The selected species were found in soils with alkaline 

pH, with moderate carbonate content, electrical conductivity and organic material. 

Through multivariate analysis, three associations were observed that relate the 

environmental variables, the first association is composed of Lycium repens - Nitrophila 

australis and humidity and organic material, the second by Distichlis scoparia - Triglochin 

concinna and CE -pH and the last by Puccinellia glaucescens and Boopis anthemoides. In 

that way, the associations of plant species serve as visual indicators of the physicochemical 

conditions of the mallines of the Golfo San Jorge Phytogeographic District. 

Key words: wetlands, soils, water erosion, wind erosion. 

 

Introducción  

A escala mundial los humedales son 

ecosistemas que dependen de las 

inundaciones someras o condiciones de 

saturación de la superficie (Mistch y 

Gosselink, 2015). En estos ambientes, el 

régimen hidrológico, climático y la 

posición topográfica determinan las 

características estructurales y 

funcionales, responsables de los 

innumerables bienes y servicios que 

proveen a la sociedad (Brinson, 1993, 

Kandus et al., 2011).  

En Patagonia existen varios tipos de 

humedales, entre los que se encuentran 

los mallines, los cuales se destacan por 

ser formaciones diferenciadas de las áreas 

circundantes por el tipo de suelo 

altamente orgánico y una vegetación 

característica, debido al aporte de agua 

superficial o subterránea (Horne, 2010). 

Presentan una productividad muy alta al 

compararla con la estepa circundante 

(2000 kg MS/Ha/año), con valores que 

llegan a 7000 kg MS/Ha/año (Laterra et 

al., 2017; Castro et al., 2018; Zhang et 

al., 2019; Tian et al., 2020; Ultrilla et al., 

2020).  

La elevada productividad, lleva a altas 

presiones de pastoreo y altera físicamente 

la estructura y dinámica de 

funcionamiento con distintos grados de 
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deterioro (Suarez et al., 2010; Ultrilla et 

al., 2020). La disminución de la cobertura 

vegetal aumenta la tasa de evaporación 

del agua del suelo, lo que produce el 

ascenso del agua por capilaridad y 

acumulación de sales en superficie 

(Mazzoni y Rabassa, 2013). Además, la 

compactación del suelo por pisoteo, 

incrementa la susceptibilidad a la erosión 

hídrica y eólica (Suárez y Utrilla, 2007; 

Ormachea et al., 2010) y altera el 

régimen hidrológico produciendo la 

acumulación de material fino en la 

periferia del mallín, con la aparición de 

especies xéricas de la estepa (Gandullo et 

al., 2011).  

Existe una variabilidad interna dentro del 

mallín, que se debe al contenido de agua, 

suelo, vegetación, geoforma (Mazzoni y 

Rabassa 2013; Vargas 2017) y unidad 

geológica (Andreazzini et al. 2020). 

Asimismo, el tipo de uso del mallín 

modifica la composición interna 

(Alhassan et al., 2018; Panday et al., 

2019). En general, existe un gradiente de 

humedad desde el centro hacia la 

periferia del mallín, que genera una 

composición característica en cada zona 

(Castro et al., 2018, Domínguez Díaz y 

Ivelic Sáez, 2020; Qi et al., 2021).  

Las relaciones entre las variables 

fisicoquímicas de los suelos y la 

vegetación fueron estudiadas en mallines 

de diferentes partes del mundo (Wazir et 

al., 2008; Castro et al., 2018; Zhang et 

al., 2019). En Patagonia existen pocos 

estudios sobre las relaciones entre el 

suelo y la vegetación desarrollados 

principalmente en el noreste y sur. La 

especie Triglochin concinna fue 

identificada por Gandullo (2004) en 

comunidades de Distichlis scoparia y 

Nitrophila australis en suelos de textura 

fina, pH básico y conductividad eléctrica 

alta. Por su parte, Méndez et al. (2006) 

reconocieron a Triglochin palustris en 

mallines salinos del Parque Provincial 

Aconcagua (Mendoza) y Gaitán et al. 

(2011) encontraron comunidades 

Distichlis scoparia, Nitrophila australis y 

Lycium repens en zonas periféricas de los 

mallines con valores de conductividad 

eléctrica medios y pH básicos en el norte 

de Patagonia. Asimismo, en Neuquén 

Gandullo et al. (2011) y Ocampo et al. 

(2011) describen la presencia de la 

especie Boopis gracilis en comunidades 

mesofítica/halofíticas en sitios con signos 

de erosión, en estados transicionales 

provenientes de comunidades hidrofítica 

de Juncus lesueurii y Gandullo y Schmid 

(2001) reconocen en Copahue (Neuquén) 

a Gamocarpha gramínea (ex Boopis 

gramínea) en mallines con agua 

temporaria y estacional. Varios autores 

reconocen a la especie Puccinellia 
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glaucescens en ambientes salinos donde 

fluctúa el nivel freático (Conticello et al., 

2008; Gandullo et al., 2013; Jocou y 

Gandullo, 2020). Las especies del genero 

Distichlis son indicadoras de suelos 

salinos (Conticello et al., 2008; 

Bonvissuto et al., 2008; Gandullo et al., 

2011) ya que presentan adaptaciones 

como profundos rizomas y glándulas de 

sal, pero también son forrajeras 

importantes que representan el 30 % de la 

dieta de herbívoros de Patagonia (Pelliza 

et al., 2005).  

Cuassolo y Villanueva (2019) afirman 

que se puede utilizar a las especies 

endémicas como indicadoras de calidad 

ambiental de estos ecosistemas, mientras 

que otros autores utilizan la proporción 

de especies exóticas o tolerantes a la 

salinidad (Suarez et al., 2010; Ormachea 

et al., 2010; Ultrilla et al., 2020). Aunque 

también se han utilizado los indicadores 

fisicoquímicos del suelo para determinar 

el estado o condición de la comunidad 

vegetal (Gandullo et al., 2011; Fu et al., 

2013; Usowicz y Lipiec, 2017; Alhassan 

et al., 2018; Ciarlo et al., 2020). Peng et 

al., (2020) en comunidades vegetales de 

mallines alpinos determinaron que el pH, 

NH4 y C/N, fueron las variables más 

importantes responsables de la variación 

de la composición de las comunidades 

vegetales. Asimismo, Squeo et al., (2006) 

encontraron que las diferencias en la 

calidad química del agua-suelo pueden 

afectar la presencia y abundancia de las 

especies en los mallines de Chile. Allí, 

Deschampsia cespitosa forma 

comunidades monoespecíficas en aguas 

con pH cercano a 4, pero puede estar 

presente como especie codominante a pH 

neutros.  

Entre las variables más utilizadas como 

indicadores físico químicos del suelo, se 

encuentra la materia orgánica, por reflejar 

la calidad de suelo (Quiroga y Bono, 

2012) y condicionar otras propiedades 

fisicoquímicas. El pH, es importantes ya 

que regula los procesos internos del suelo 

y se encuentra relacionado con la 

concentración de carbonatos (Bouza et 

al., 2012) y la conductividad eléctrica, 

refleja la concentración de sales, la cual 

puede inhibir el desarrollo de algunas 

especies vegetales con alto valor 

forrajero. Por su parte, la humedad juega 

un papel importante en la composición 

florística de los mallines (Castiglioni, 

2019; Qi et al., 2021) y descomposición 

de la materia orgánica.  

Si bien, algunos autores identificaron las 

principales especies de los mallines del 

Distrito Fitogeográfico Golfo San Jorge 

(Soriano, 1956; Bertiller et al., 1981; 

Buono, 1992), no existen datos de las 

relaciones entre estas y las variables 
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fisicoquímicas del suelo. Así, la 

identificación de las especies vegetales 

permitiría establecer relaciones con las 

propiedades del suelo y predecir la 

tendencia sucesional de la comunidad.   

La hipótesis del trabajo fue que existen 

asociaciones entre las especies vegetales 

y variables fisicoquímicas del suelo las 

cuales permiten detectar cambios en los 

mallines que conducen a estados de 

degradación moderados. Por lo que el 

objetivo del presente trabajo fue 

relacionar los indicadores físicos 

(conductividad eléctrica) y químicos (pH, 

materia orgánica, humedad, carbonatos) 

de los suelos de mallines con la presencia 

de las especies vegetales halófitas. 

 

Materiales y Métodos   

Área de estudio 

El Distrito Fitogeográfico Golfo San 

Jorge (DFGSJ) (Soriano, 1956) cubre una 

faja costera desde el sudoeste de la 

provincia de Chubut hasta el norte de 

Santa Cruz, donde la vegetación se 

caracteriza por dos fisonomías 

principales, en las laderas de las mesetas 

se encuentran las estepas arbustivas altas 

dominadas por Colliguaja intergerrima y 

en las áreas planas y elevadas de las 

mesetas dominan estepas graminoso-

arbustivas de Festuca pallescens, F. 

argentina y Pappostipa speciosa (León et 

al., 1998; Oyarzabal et al., 2018). En esta 

región, los mallines se ubican 

principalmente en los fondos de valles, 

originados por depósitos aluviales 

coluviales sobre la unidad 

geomorfológica denominada relieve 

estructural disectado (Sciutto, 2008). 

Desde el punto de vista climático, las 

lluvias están concentradas en la época 

invernal, la media pluviométrica anual es 

245 mm/año determinándose, según el 

Índice de aridez, un clima semiárido para 

la región costera (Paruelo et al., 1998) 

con una temperatura media es de 13,07 

ºC (Figura 1). Actualmente en el área de 

estudio se desarrolla la actividad 

ganadera ovina extensiva. Según el 

enfoque hidrogeomorfológicos los 

mallines del área de estudio se clasifican 

dentro de la clase depresional o de 

pendiente siendo los principales bienes y 

servicios la provisión de agua y forraje 

(Kandus et al., 2011). Los mismos fueron 

categorizados en la condición buena, 

según Bonvissuto et al. (2008) y 

presentan tres zonas, según el gradiente 

hídrico, zona húmeda, subhúmeda y seca. 

Las muestras corresponden a las zonas 

subhúmedas. En invierno se desarrolla un 

cauce central de agua, de ancho variable 

según las precipitaciones. En la zona 

húmeda las principales especies vegetales 

son hidrófitas como Juncus balticus var. 
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mexicanicus (Willd. ex Roem. & Schult.) 

Snogerup, Eleocharis 

pseudoalbibracteata S. González & 

Guagl., Hordeum comosum J. Presl. y 

Poa pratensis L., en la zona subhúmeda 

dominan Juncus balticus var. mexicanus, 

Hordeum comosum, Taraxacum oficinale 

G. Weber ex F.H. Wigg y Carex 

subantartica Speg. Además en esta zona 

se observan parches de otras especies 

como Boopis sp, Nitrophila australis, 

Lycium repens, Puccinellia mendozina y 

Triglochin concinna. En la zona seca se 

destacan algunas mesófitas halófitas 

como Festuca pallescens y Distichlis 

scoparia var. erinacea, acompañadas de 

Juncus balticus var. mexicanus, Hordeum 

comosum y Taraxacum oficinale, con 

algunas Pappostipas sp.  

 

 

 
Figura 1. Ubicación del Distrito Fitogeográfico Golfo San Jorge. 

Figure 1. Location of the Gulf San Jorge Phytogeographic District. 

 

Diseño muestreal  

El presente trabajo se realizó en seis 

mallines homogéneos en composición 

florística y propiedades del suelo, 

localizados al sureste de la provincia del 

Chubut, en el rango de 45º 60’ a 45º 12’ 

de latitud sur y 67º 8’ a 68º 9’ de longitud 
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oeste. Localizados sobre las laderas de las 

mesetas que descienden al mar.  

Se realizó un muestro de tipo 

preferencial, las muestras fueron 

obtenidas en aquellos sitios donde se 

observaron especies halofitas y para cada 

una de ellas se tomó suelo en tres sitios 

alrededor del individuo, en un radio de 20 

cm alrededor de la base del tallo. El 

procedimiento consistió en una 

excavación con el pico y la pala hasta una 

profundidad de 30 cm, donde se recolectó 

la parte central de la excavación y colocó 

en una bandeja para facilitar la mezcla de 

las muestras, luego fueron etiquetadas y 

embolsadas para ser trasladadas al 

laboratorio.  

El muestreo contó con un total de 24 

muestras de un kg de peso por punto de 

muestreo (4 muestras por especie 

vegetal). Las especies utilizadas fueron 

Distichlis scoparia (Kunth) Arechav. var. 

erinaceae (Beetle) Nicora, Triglochin 

concinna Burtt Davy, Lycium repens 

Speg., Puccinellia glaucescens (Hack.) 

Parodii, Nitrophila australis Chodat & 

Wilczek y Boopis anthemoides Juss.  

 

Metodología de laboratorio 

En el laboratorio las muestras fueron 

secadas durante una semana a 

temperatura ambiente y tamizadas con 

una malla de 2 mm. El pH del suelo fue 

medido potenciometricamente en el 

sobrenadante de una solución con 

relación suelo:agua 1:1 (De la Casa et al., 

2003). Para evaluar la materia orgánica 

(MO) se aplicó el método de combustión 

húmeda de Walkley-Black (1934) el cual 

consiste en una oxidación con dicromato 

de potasio (K2Cr2O7) en medio de ácido 

sulfúrico (H2SO4). La MO y pH fueron 

categorizados según los criterios 

establecidos por SAMLA (2004). La 

determinación de la conductividad 

eléctrica (CE) se realizó en el 

sobrenadante de una solución con 

relación suelo: agua 1:5, la misma se 

utilizó como indicador de la salinidad. La 

valoración de los carbonatos totales se 

obtuvo por titulación acido-base (U.S. 

Salinity Laboratory Staff, 1990). La CE y 

contenidos de carbonatos se clasificaron 

según FAO (2009). La humedad se 

determinó secando la muestra a 105ºC, 

hasta peso constante. 

 

Análisis estadísticos  

Las variables fisicoquímicas de las 

muestras se analizaron inicialmente con 

una técnica estadística multivariada de 

análisis de componentes principales 

(ACP), que permite ubicar los datos en 

un espacio de menor dimensión al 

espacio original. Así, se construyen ejes 

artificiales llamados componentes 
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principales (CP), que contienen la 

dispersión y permiten interpretar la 

variabilidad y covariabilidad (ter Braak y 

Verdonshot, 1995). El ACP se realizó 

con los datos estandarizados, utilizando 

el software XLSTAT (2014). 

Posteriormente los datos (especies y 

variables fisicoquímicas) se agruparon, 

empleando el método de clasificación que 

utiliza UPGMA (unweighted pair-group 

method with artihmetic) de aglomeración 

jerárquica, con el índice de distancia 

Euclediana para las variables 

fisicoquímicas y Bray Curtis para las 

variables biológicas. 

 

Resultados 

En la Tabla 1 se presentan las especies y 

los valores medios de las variables 

fisicoquímicas determinados en las 

muestras de suelo. Los valores de pH 

estuvieron comprendidos entre 6,8 y 9,8 

por lo que corresponden a la categoría de 

suelos levemente a moderadamente 

básicos. El valor máximo correspondió a 

una muestra de Triglochin concinna y el 

mínimo de B. anthemoides. La CE resultó 

entre 0,5 y 5,5 dS/m, los valores 

máximos fueron registrados en muestras 

de D. scoparia, T. concinna y N. australis 

y los menores en B. anthemoides. Se 

encontraron 14 muestras no salinas, 4 

poco salinas y 6 moderadamente salinas. 

Los valores de MO resultaron altos, con 

los mayores en torno a la especie L. 

repens (9,19 %) y N. australis (6,20 %) al 

igual que el porcentaje de humedad del 

suelo, mientras que el menor porcentaje 

promedio (1,19 %) fue en el suelo 

cercano a la especie P. glaucescens. Los 

valores de carbonatos resultaron 

moderados y se registró el mayor valor en 

torno a N. australis.  

 

Tabla 1. Valores medios y desvío estándar de las variables fisicoquímicas en las muestras de suelo en 

relación a las especies vegetales presentes. pH, CE: conductividad eléctrica, MO: materia orgánica, CO3Ca: 

carbonato de calcio. 

Table 1. Mean values and standard desviation of the physicochemical variables in the soil samples in relation 

to the plant species present. pH, EC: electrical conductivity, OM: organic matter, CO3Ca: calcium carbonate. 

 

 B. 
anthemoides 

D. scoparia L. repens N. australis P. 
glaucescens 

T. concinna 

pH 7,5±0,8 8,8±0,7 8,6±1,2 8,1±1,2 8,7±0,7 8,9±0,7 
CE (dS/m) 0,6±0,2 3,8±1,3 2,5±1,6 2,9±1,4 1,2±0,1 3,5±1,6 
MO (%) 1,9±0,9 2,1±0,6 3,8±1,3  4,3±1,6 1,2±0,6 2,0±0,6 
Humedad (%) 3,9±1,7 8,0±1,8 13,8±1,9 13,1±1,7 3,4±1,1 8,1±1,8 
CO3Ca (%) 5,8±0,1 6,5±0,5 6,6±0,5 7,3±1,1 5,9±0,2 6,8±0,6 
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El ACP relacionó las variables físicas 

químicas con las especies seleccionadas. 

Las dos primeras componentes 

principales (CP1 y CP2) explicaron el 

78,20% de la variabilidad (Figura 2). Se 

encontraron tres asociaciones según su 

cercanía en el espacio, la primera 

asociación (Cuadrante 1) formada por las 

especies Distichlis scoparia (4) y 

Triglochin concinna (2) con las variables 

CE – pH, la segunda formada por las 

especies Nitrophila australis (2) y Lycium 

repens (2) con las variables humedad, 

carbonatos y materia orgánica (Cuadrante 

2 y 3) y la tercera asociación, está 

compuesta por Puccinellia glaucescens 

(4) y Boopis anthemoides (4), cuya 

distribución no muestra una asociación 

con ninguna de las variables 

fisicoquímicas analizadas (Cuadrante 4). 

En este análisis, las especies L. repens y 

T. concinna resultaron dispersas en los 

cuadrantes.   

 

Figura 2. Análisis de componentes principales de variables fisicoquímicas y biológicas. 

Figure 2. Analysis of the main components of physicochemical and biological variables. 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el ACP 

fueron confirmados por el análisis de 

agrupamiento jerárquico de las especies 

vegetales (Figura 3) donde se observan 

tres grupos, con un porcentaje de 

similaridad de 87,5, el primero formado 

principalmente por Distichlis scoparia 

(4) y Triglochin concinna (4), el segundo 
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por Lycium repens (2) y Nitrophila 

australis (2) y el último por Puccinellia 

glaucescens (4) y Boopis anthemoides 

(4). En este análisis se obtuvo una mayor 

precisión que el ACP al formarse dos 

grupos con 4 muestras de cada especie.   

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Dendrograma de grupos de especies vegetales. 

Figure 3. Dendrogram of groups of plant species. 

 

 

 

Por otro lado, en el análisis de 

agrupamiento jerárquico de las variables 

fisicoquímicas se observaron dos grupos 

con un porcentaje de disimilitud de 49 %, 

donde la humedad y MO formaron un 

grupo (Cuadrante 2 y 3 del ACP) y otro 

el pH y CE (Cuadrante 1 del ACP) 

(Figura 4). 

 

Figura 4. Dendrograma de variables ambientales. 

Figure 4. Dendrogram of environmental variables. 
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Discusión 

Se determinaron tres grupos entre las 

especies vegetales y las variables 

fisicoquímicas de los suelos de los 

mallines.  

Las especies T. concinna y D. scoparia se 

desarrollaron en los suelos con mayores 

valores de CE y pH. T concinna se 

presenta en sitios de alta CE (San Martin 

et al., 2011), aunque se adapta a 

situaciones de menores valores. La 

especie T. concinna fue reconocida por 

Gandullo (2004) en la mayoría de los 

relevamientos en la provincia de 

Neuquén en comunidades de Distichlis 

scoparia en suelos con similar pH (8,5) y 

CE (5 dS/m) y Jocou y Gandullo (2020) 

relacionaron humedales salinos con la 

presencia de Distichlis scoparia. 

Gandullo (2004) afirma que la especie D. 

scoparia en suelos salinos sódicos podría 

ser reemplazado por D. spicata cuando 

las condiciones de salinidad y sodicidad 

aumenten. Los valores de CE fluctúan a 

nivel de micrositios dentro de cada 

mallín, lo cual se evidenció en la 

variabilidad de los resultados (Filipová et 

al., 2010; Vargas, 2017). En Patagonia 

oeste Filipová et al., (2013) encontraron 

similares valores (1,82 dS/m) y se 

registraron de moderados a altos (5 dS/m) 

en Santa Cruz (Ultrilla et al., 2014; 

García Martínez et al., 2017). Los 

depósitos aluviales coluviales que forman 

los mallines, se encuentran sobre la 

unidad geológica Fm. Patagonia de 

origen marino (Sciuto, 2008) y por lo 

tanto presenta un alto contenido salino. 

De esta forma, el agua subterránea 

incorpora sales al atravesar dichos 

sedimentos como lo expresa Andreazzini 

et al., (2020) en mallines de las Sierras 

pampeanas. Asimismo, el manejo 

inadecuado que históricamente se realizó 
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en estas áreas, disminuyó la cobertura 

vegetal en las zonas periféricas de los 

mallines, favoreciendo la acumulación de 

sales en superficie (Gandullo et al., 2011; 

Ultrilla et al., 2020). De esta forma, el 

cambio en el potencial hídrico de la 

planta debido a la salinidad del suelo 

produce una disminución del tamaño y 

por lo tanto de la productividad (Lamz 

Piedra y González Cepero, 2013). Las 

muestras de suelos presentaron un pH 

alcalino, lo cual se relaciona con la 

presencia de carbonatos típicos de zonas 

áridas, además la escasa precipitación 

impide el lavado de las bases 

provenientes del material parental (Ciarlo 

et al., 2020). El principal inconveniente 

de los suelos alcalinos se debe a que 

presentan un alto contenido en carbonato 

cálcico insoluble, que la planta no puede 

asimilar. Valores de pH básicos fueron 

encontrados por otros autores para SE de 

provincia de Chubut (Castaño et al., 

2018), en mallines del N y O de 

Patagonia (Chimner et al., 2011; García 

Martínez et al., 2017) y en mallines del 

DFGSJ (Buono, 1992).  

Las especies Nitrophila australis y 

Lycium repens se desarrollaron en los 

suelos con mayor contenido de humedad, 

MO y carbonatos, probablemente en 

pequeñas depresiones del terreno donde 

se acumula agua, ambas especies son 

suculentas y almacenan agua en sus hojas 

para diluir la sal y el potencial osmótico. 

Pérez Cuadra y Hermann (2009) 

reconocen que Nitrophila australis 

presenta características adaptativas que le 

permiten evitar la pérdida de agua y 

aparece en parches de alta humedad del 

suelo. Además, Gaitán et al. (2011) 

encontraron comunidades de Lycium 

repens y Nitrophila australis con 

similares pH y CE, pero acompañadas de 

Distichlis sp. en mallines secos, al igual 

que Gandullo (2004) en Neuquén. De 

esta forma, Lycium repens podría 

presentar adaptaciones al xeromorfismo 

como pequeños poros, que pueden ser 

una respuesta fenotípica al ambiente 

como se observó en Lycium athium 

(Figueroa y Giménez, 2015). El alto 

contenido de MO se debe, principalmente 

a los restos de raíces en distintos estados 

de descomposición (García Martínez et 

al., 2017). La correlación positiva entre la 

materia orgánica y humedad del suelo fue 

reconocida por varios autores (Hu et al., 

2014; Castiglioni, 2019). Las 

determinaciones realizadas indicaron un 

moderado contenido de carbonatos 

totales, coincidente con los resultados de 

Filipova et al. (2010) en mallines 

chilenos y Wazir et al. (2008) en 

asiáticos. Sin embargo, valores mayores 

(10 %) fueron detectados por Bouza et al. 
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(2012) en Aridisoles del NE de la 

provincia de Chubut. La pérdida de agua 

a través de la evaporación es considerada 

el principal mecanismo de precipitación 

del carbonato pedogenético (Rabenhorst 

et al., 1984) y su presencia es restrictiva a 

regiones áridas y semiáridas (Tanner, 

2010).  

Las especies P. glaucescens y B. 

anthemoides se encontrarían en los 

mallines en las zonas más secas. Según 

Gandullo (2004) la especie Boopis 

gracilis indicaría un estado transicional, 

de la comunidad hidrofítica típica del 

mallín a otra mesofítica/halofíticas. 

Además, Gandullo et al. (2013) y Jocou y 

Gandullo (2020) detectaron un aumentó 

en abundancia de B. gracilis en 

comunidades levemente degradadas y en 

algunas ocasiones se encontró asociada a 

Distichlis scipata (Ocampo et al., 2011). 

Las especies del genero Boopis tienen 

una alta variabilidad morfológica como 

las raíces contráctiles, que les otorga gran 

capacidad al medio permitiéndoles vivir 

en una diversidad de ambientes, así, 

Boopis anhemoides se desarrolla en 

suelos pobres con poca materia orgánica 

que soportan heladas y sequias (Zavala 

Gallo, 2013). La especie P. glaucescens 

se desarrollaría en sitios que quedan 

libres por pastoreo. 

De esta manera, según el modelo de 

estados y transiciones desarrollado por 

Gandullo et al. (2011), la zona donde se 

tomaron las muestras en los mallines se 

encontraría en un estado intermedio 

correspondiente a una pradera graminosa, 

dominada por Distichlis sp. proveniente 

de una pradera herbácea dominada por 

Juncus sp. y que tiende a una estepa 

arbustiva si continúan las condiciones de 

pastoreo y climáticas. En este estado, la 

salinidad aumentaría y se produciría el 

remplazo de la comunidad hidrofítica por 

una mesofítica halofíticas de Distichlis 

scoparia, D. spicata y Boopis gracilis, la 

cual posteriormente podría llegar a ser 

reemplazada por una estepa arbustiva.  

Las asociaciones encontradas en los ACP 

fueron corroboradas por los análisis de 

clasificación jerárquica, donde se 

observaron grupos mejor segregados. Las 

variables ambientales indicaron que la 

MO retiene la humedad en el suelo y el 

pH se relaciona con la CE (Bouza et al., 

2012).  

Así, las asociaciones entre las especies 

vegetales y variables fisicoquímicas 

permiten inferir que las especies servirían 

como indicadores de las condiciones de 

los suelos de los mallines del DFGSJ, lo 

que permitiría evaluar el estado del 

mallín y su tendencia hacia nuevos 

estados y transiciones.   



Naturalia Patagónica Vol. 17 (2021) 29-46. Especies vegetales en función de variables edáficas. 

42 

 

Los resultados demuestran que las 

variables fisicoquímicas determinan la 

distribución de las especies vegetales de 

los mallines del DFGSJ (Wazir et al., 

2008; Mazzoni y Rabassa, 2013; Castro 

et al., 2018; Jocou y Gandullo, 2020).  

Por su parte, los valores de salinidad 

sugieren que el suelo de los mallines debe 

monitorearse, ya que puede disminuir la 

cobertura vegetal y desencadenar 

procesos de erosión hídrica y eólica que 

afecten los recursos forrajeros del área 

con el reemplazo de especies hidrofítica 

por mesófitas halofíticas.
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